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Introducci6n: 

objeto de esta reuni 6 n fue someter a crfrica el documento metodol6gi-El 
co del Proyecto de Indicadores de Progreso Social. La discusi6n, propuesta a ni

ten'ia como cometido validar la metodologi'a de los indicadovel centroamericano, 
res sometiendo a revisi6n su contenido multidisciplinario, en tanto se trara de in

dicadores socio-econ6rnicos de diferente naturaleza, para que a la luz de un ex6

eliminaran criterios, se depurar6 el scntido de la investigaci 6 n ymen riguroso se 
su utilidad, y se obtuviese un acuerdo de trabajo que permitiera la aclaraci 6 n del 

programa de actividades. 

Todos estos objetivos fueron logrados, el prop 6 sito de este informe es re

sumir tales resultados y presentar su contenido de manera que orienten el proceso 

de esta investigaci 6 n. 

Tanto la realizaci6 n de las reuniones de trabajo como el intento de acla

rar su contenido metodol6gico encuentran totcl justificaci6n si, como base o funda

mento de estas actividades, se asume que este proyecto de investigaci 6 n fue inicia

do y aprobadco sabre condiciones experirnentales y problemas que debran ser supera

un marco te6rico que estableciera los lineamientos del trabajo.dos a travs de 

Lc critica al trabajo metodoi6gico presentado como marco te6rico del pro
estayecto, debe sefialarse para comprender los esfuerzos que se hicieron en reunion, 

teni'a por meta justificar los objetivos generales de la investigaci 6 n, a saber: a) la 

tin sistema de indicadores socio-econ6micos que sintetizaran lo disimplementaci6n de 
cambio en los niveles de vida de la perso de la informaci6n que mide el estado y 

poblaci6n pobre de El Salvador; b) Instituir, al m6s bajo costo, el sistema de Indica

la probada utilidad de sus resultados para los prodores en El Salvcodor a trav's de 
en funci6n del plan de Emergenciap6 sitos de la plcnificaci6 n econ6rnica y social 

y a largo plazo del Gobierno de El Salvador; c) difundir los resulicdos a nivel cen
este proyecto una investigaci6 n rcgional.troanericano con el objeto de hacer de 

a continuaci6 n se describen las conclusiones y re-Con estos antecedentes, 
se anexan los informes decomendaciones de las discusiones de la citada reuni 6 n y 

tarea de revisi6n e imtrabajo del grupo de consultores contratados para realizar esta 
que fueron presentados como referenciaplementaci6n y se odjuntan los documentos 


base de cada una de las discusiones.
 



SINTESIS DE LOS DEBATES 

1. Elecci6n del sistema de Indicadores: 

Se propuso el uso de un modelo general de planificaci6n, que considera 

la relaci6n entre la oferta -productividad- y demanda -consumo- de bienes y de 

servicios, para elegir 7 indicadores: Nutrici6n, Vestido, Techo, Educaci6n, Salud, 

Organizaci 6 n Social, Comunicaciones. 

Se discuti6 ampliamente sobre el criterio individual y social de cada u

no de estos indicadores, y se afirm6 la posici6n del marco metodol6gico de tra

bajar en funci6n de un listado de indicadores deficitarios de las condiciones de 

consumo. 

Esta situaci6n deficitaria de consumo de coda indicadortiene relaci6n 

con la medici6n de un salario individual, que satisface necesidades individuales, 

y con un salario social, que satisface las necesidades de la comunidad y que es 

aportado a traves de servicios. 

/El elemento de enlace . 
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El elemento de enlace entre el acceso individual y el acceso social a 

bienes y a servicios est6 ubicado en el empleo, que esiratifica a la poblaci6n 

par grupos y niveles de ingreso y que se utiliza dentro del modelo como ele

mento de la distribuci6n de la riqueza. 

El debate se refiri6 a dos de los criterios expuestos en el documento 

rnetodol6gico: a) la entreseparaci6n ne-:esidades y satisfactores individua!es con 

los de indole social; y, b) la funci6n que establecra el indicador de empleo, 

utilizado para dctrminar los distintos estratos de poblaci6n pobre seg6n ingre

so y posici6n social del jefe de familia. 

Las contribuciones de las discusiones afirmaron criterioel elegido por 

el proyecto, a saber: que conociendo los Irmites de distintos estratos de pobla

ci6n, se estableciera un perfil de pobreza y se estratificara a distintos grupos 

de poblaci6n seg'n sus condiciones de acceso a bienes y a servicios con espe

cial importancia a lo que se seflalaba como acceso social a servicios. 

La idea mas importcnte de cantor con un grupo de siete indicadores, 

m6s el desglose del indicador de empleo se acept6 y de esta manera se supera 

/uno de los problemas . . . 
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de los problemas m6s difr'ciles dentro de este tipo de investigaciones: la aruno 

indicadores descriptivos de los niveles de vida.bitrariedad de la 	elecci6n de 

sistema do Indicadores.2. 	 Funcionalidad del 

Se someti6 a fuerte criitca la propuesta de realizar tres distintos conjun

tos como resultado de los indicadores y producir, en relaci 6 n con el plan de e

a mediano plazo del Gcbierno de El Salvador, tres distintos mapasmergencia y 


de indicadores:
 

-a. Descriptivos: que setialen cuantitalivamente el acceso a bienes y a 

las 6reas urbanas y rurales del pars.servicios de los 	grupos pobres de 

b. 	 Evcluativas: que comparen la mejora o deterioro de los niveles de 

a bienes y a servicios- de una o varias comunidades envida -acceso 


el tiempo y en el espacio.
 

c. 	 Normativos: que midan requerimientos de producci 6 n en funci6n de 

las brechas. -d'fict- encontradas en las comparaciones entre distintos 

mornentos y comunidades en relaci6n a las posibilidades de producci6n 

del 	pars. 

/A pesar de que . . 
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A pesar de que la crftica ue bastante al detalle de los indicadores nor

mativos, por el esfuerzo extraordinario que significaria desarrollar un grupo de 
indicadores que establecieran prioridades en el aparato productivo, qued6 claro 
que la funcionalidad del sistema asr dividido unicamente sefialarr'a requerimientos 

generales en la producci6n siendo sus funcione : 

a) El mapa descriptivo ser6 la base para medic el cambio operado, a tra

ves de las poirticas del Gobierno y del desarrollo general del sistema 

social. 

b) El mapa evaluativo tendr6 por resultado la medici6n de las variables 

m6s sensibles del sistema de indicadores y servir6 para conocer el im

pacto de los proyectos destinados a superar la brecha de pobreza. 

c) El mapeo de requerimientos consiste en un sefllamiento de los princi

pales rubros de producci6n que necesitan ser atendidos a travs de po

liticas de producci6n. 

Tambien se apoy6 la idea del proyecto de contar con una plataforma 

/ de informaci6n sobre 
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.de informaci'6n sobre la oferta, de manera que los requerimientos que pudieran es

tablecerse sobre el aparato productivo tuviese base segura de referencia. 

3. Medici6n de los Indicadores: 

Par ser este tema bastante tecnico y difrcil de incorporar dentro de un 

reporte, se ha preferido semialar unicamente el capitulo del documento que contie

ne su propuesta e indicar que parte de los reportes de los consultores extienden su 

contenido, C.F. Pag. 10-14 

El objeto de las mediciones es enconftar la brecha, deficit, de coda in

-dicador en funci6n de mediciones normalizadas de consumo. Por ello, el resulta

do de coda medici6n sobre las variables seleccionadas de los indicadores llvarra 

una doble utilidad. El rango, establece la posici6n de los niveles de consumo de 

coda variable; la ponderaci6n de rangos hace posible hacer una s6lo medida de ca

da uno de los siete indicadores. 

Las ponderaciones se harian seg6n distintas tecnicas, desde el metodo 

Delphi hasta el ano'lisis factorial. 

Las conclusiones m6s valiosas de este debate est6n contenidas en el in

fone de Carlos Benito sobre el indicador de nutrici6n y el agregado general que 

expuso Ricardo Infante -adjuntos

/ Por 6ltimo se 
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Por 6 1timo, se anota que qued6 claro que de cada indicador se haria una 

medida comparada y tal comparaci6n permitir'ia sintetizar el nivel de acceso de 

dislintos grupos sociales a una d'nica medida o indicador cuantitativo. El m6rito 

de este tipo de indicadores y de la medici6n adoptada es que siempre se cuenta con 

una base descriptiva que sirve de referencia a las mediciones evaluativas del cambio 

de cualquiera de los par6metros y, Finalmente, es un estimado que sirve de base pa

ra los c6lculos sobre requerimientos en el aparato de producci6n. Otro problema adi

cionalel de la selecci6n de las variables de cada indicador, se Ilev6 a las reuniones 

que siguieron a esta primera discusi6n y sus resultados anotados en el informe del Doc

tor William Merrill. 

4. _ Programa de Trabajo y Presentaci6n de'Resultados: 

4.1. Pro rama de rabao. 

Se propuso que el programa de trabajo estuviese en total relaci6n con los 

planes de emergencia del Gobierno de El Salvador y que los resultados se presenta-

ran a medida que se contara con grupos individuales de cada indicador. 

Esta propuesta fue aceptada por la general y apoyada fuertemente por la 

exposici6n que hizo el Ingeniero Hern6n Tenorio, sobre la correlaci6n que existi'a 

entre el marco de pol'ticas contenidas en el Plan de Emergencia y en el enfoque que 

tendrra el Plan de Desarrollo a largo plazo del Gobierno de El Salvador. 

/ Hizo, en su presentaci6n 



7.
 

Hizo, en su presentaci6n, especial referencia sabre la necesidad de contar con 

resultados sectoriales y en el seguimiento a la evaluaci6n de Politicas. Por 61

timo, indic6 que el proyecto de investigaci6n es considerado de alta prioridad 

dentro de las acciones generales del plan, y que el Gobierno dar'a el mayor apo

yo para su implementaci6n. Apoyo que, desde un inicio y a pesar de los cambios 

en las autoridades del Gobierno, siempre ha tenido esta investigaci6n. 

4.2. 	Presentaci6n de Resultados: 

Se afirm6 la propuesta de la investigaci6n sobre la importancia de Ilevar 

los resultados de este proyecto donde lo permitiese el nivel tecnico y el encuen

fro con e! sistema tecnico que est6 a cargo del diseFio de proyectos que superen 

la brecha de pobreza en el pais. 

Al efecto se present6 un primer ejercicio hecho en torno a la " fropues

to Evaluativa de las Condiciones del Empleo en El Salvador ", y a la luz de la 

-experiencia del grupo de expertos de PREALC, sobretodo del seFor Guillermo Gar

ca Huidobro, se logro determinar que no existi'a dentro del sistema de tabulares 

propuesto un nexo que permtiera aproximarse al disefio de proyectos. La cri'tica 

y revisi6n fue bastante valiosa, ya que si bien el grupo de tabulares sobre el em

pleo no cumplr'a con los prop6sitos de planificaci6n de politicas, los cambios seia

lados por el sefior Garcia eran posibles de realizar e implicaban una reforma en 

el disefio del trabajo. El problema del grupo de tabulares en ejercicio era que 

/ no desglosaba con . . . 



no desglosaba con suficiencia el problema de la desocupaci6n y subempleo y que 

no habia una correlaci6n entre tabular de manera que el enfoque dado a la ci

fra pemiitra produndizar m6s en el problema del empleo. 

A pesar de que la revisi6n de este tema provoc6 un cambio total en el 

diseflo de la " Propuesta Evaluativa de las Condiciones del Empleo er El Salvador", 

se cumpli6 con el objeto de someter a prueba su primera aproximaci6n y, luego
 

de la reuni6n, se adaptaron los cambios sugeridos por los expertos de PREALC a
 

una nueva propuesta que est6 en elaboraci6n. 

Dado que las condiciones de este primer indicador sobre empleo permiten 

suponer que existe un proceso de instituir los indicadores a nivel nacional, y por

que la propuesta se ha hecho en colaboraci6n con varias instituciones que laboran 

en El Salvador, se prepar6 un informe especialmente dedicado al marco de presen

taci6n de los resultados que aparece en el reporte de trabajo del doctor Steffen 

Schmidt, adjunto. 

El debate termin6 haciendo hincapi6 sabre la necesidad de difundir estos 

resultados a nivel centroamericano y propuso que adem6sse de mantener la comu

nicacion con el grupo de la CEPAL, encargado del sobre" Proyecto Satisfacci6n 

de Necesidades B6sicas ", se trabajar6 con los organismos de planificaci6n de 

Centroamrica, una vez se cuente con resultados individuales de cada indicador, 

y probar su utilizaci6n en la regi6n. 
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Programa 	de trabajo con los Consultores: 

sobre el 	problema1. 	 Tanto el informe de trabojo del doctor Carlos Benito. 

-del indicador de nutrici6n, como los de los doctores Schmidt y Merrill 

contemplan la posibilidad de aumentar Ic capacidad de sus consultortas 

a traves de contratos que puedan ser realizados en las universidades en 

las que trabajan, Iowa y Berkeley, respectivamente. 

El tiempo estimado para desarrollar las tareas de consultorra en el indi

cador de nutrici 6 n es de 15 dias. Es importante destacar que este marco 

de trabajo supone que el consultor tenga en sus manos la informaci6n ba

y que desarrolle los criterios para establecer los distintos grupos de inse 

dicadores: descriptivos, evaluativos y normativos. De los 15 dras de con

sultorr'a, 12 ser6n dediccdos al trabajo en Berkeley, y el resio (3) ser6n 

en la sede de SIECA o en El Salvador. 

En cuanto a las tareas de los consultores, Schmidt y Merrill, el perrodo 

de tiempo es mayor y se trata de un contrato a destajo. Conociendo las 

cifras de base, los consultores construir6n distintos criterios y utilizaran 

las tecnicas estadi'sticas programadas dentro de la propuesta metodol6gica, 

hasta el punto de establecer requerimientos sobre el cparato de producci6n. 

/ El merito de esta . . . 
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El merito de esta contrafaci6n est6 utilizar todo el posible tiempo de 

los consultores y en establecer un canal de trabajo que relacione a 

todo el equipo de trabajo a objetivos comunes. La delsuma contrato 

diseFnado por los y asciendedoctores Merrill Schmidt, asciende a 

Q.20,000 que incluye 25 di'as de trabajo, siendo sus resultados: 

A: 

1. Completar la selecci6n de variables de coda indicador en relaci6n a las 

encuestas de prop6sitos multiples. 

2. Tabulaciones de la informaci6n. 

3. An6lisis a los tabulares 

4. Escribir un reporte sobre !os requerirlientos m6s importantes en la produ

cci6n que mejoren el nivel de vida de la poblaci6n rural pobre. 

5. Revisi6n y aplicaci6n del sistema de rangos para cada variable del indica

dor, hasta completar un indicador compuesto ( ponderedo ) de coda uno de 

los indicadores seleccionados. 

/ 6. Para realizar este 



los consultores necesitarun de la asistencia de6. 	 Para realizar este trabajo, 

Un estudiante de post-grado, y la suma solicitada incluye sus honorarios. 

2. 	 El perlodo estimado para lograr el primer grupo de indicadores es de cin

co meses. Durante este tiempo, se producir6n resultados parcials que se

r6n presentados a medida que se tenga completo cada indicador. Estas ob

servaciones y las medidas sobre el trahajo de consultor'a, m6s los sefiala

mientos de las discusiones anotadas con anterioridad, imponen una distin

to manera de. concebir el calendario de trabajo del proyecto. Dichos cam

bios, constituyen el re-disenio del programa de actividades, que se est6 ela

borando. 

Bt
 

Esta posible contrataci6n puede ser modificada y los mismos resultados se 

.podrran logar a trav's de contratos personales que no incluycsen paquetes comple

tos. Las dos alternativas est6n ahora en estudio y se eligir6 la que mas convenga 

a los prop6sitos del proyecto. 
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COMENTARIOS SOBRE LA UTILIDAD DEL SEMINARIO METODOLOGICO 

10 de iunio de 1980 
Steffen Schmidt 

El trabajo que se Ilev6 a cabo en el Serninario Metodol6gico celebra

do en Guatemala, sede de la SIECA los dras 26 y 27 de mayo del corriente 

aflo, cumpli6 con varias necesidades del Proyecto de Indicadores de Progreso 

Social en El Salvador ( IPROS ) y permiti6: 

I. El interrogatorio de un grupo multidisciplinario que cuidadosamen

le y desde varios puntos de vista metodol6gicos, revis6 el progra

ma de trabajo que se es6 Ilievando a cabo, habiendo participado 

representantes de varias Universidades, asi como tambien de distin

tas organizaciones con infe-6s directo en este proyecto, reforzando 

as[, la legitimidad del proyecto. 

II. Modificar vorios aspectos del proyecto para mejor cumplir con los 

prop6 sitos y las metas temporales que se exponen en el acuerdo ori

ginal.
 

Ill. La introducci6n de nuevos criterios metodol6gicos que son innovacio

nes en trabajos de esta naturaleza. 

/Por ejemplo, la 
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Por ejemplo, la -'sboraci6n de tres niveles de an6lisis 

c-adores ( descriptivo, evaluativo y normativo ), que son 

interns. 

de ;ndi

de gran 

IV. Defini6 m6s claramente el Plun de Trabajo estableciendo por lo 

inenos dos etapas: una corta entre junio y octubre de 1980, y 

otra, que permite desarrollar el nuevo progrcxna hasta la comple

taci6n del trabajo en 1983. 

V. Como resultado inmediato, el Seminario Metodol6gico, permiti 6 

aclarar los diversos usuarios. Sobre todo, se ha podido acercar 

mas en las diversas etapas por las que pasar6 el trabajo a las 

necesidades inmediatas del Gobierno y pueblo de El Salvador. 

Por ejemplo, el acople de criterios econ6micos a los indicadores 

en las primeras etapas del trobajo, es un esfuerzo metodol6gica

mente correcto y a la vez, de importancia para los organismos 

salvadoreflos que se responsabilizan por Ilevar a cabo el Plan de 

Emergencia. 

VI. El trabajo de refinar los procesos metodologicos asegurard que el 

Proyecto IPROS, tenga un m6s alto grado de tolerencia para trans

ferirlo a otros paises centroamericanos que se interosen en este mo

delo de gonoraci6n de datos para el desarrollo. A la vez que se 

/ han acelerado los... 
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han acelerado los " outputs " de este trabajo, el marco metodol6

gico-te6rico es m6s elegante y generalizable a otros casos. 

CONCLUSION: 

Es de gran importancia, aunque requiere y ha requerido enorme cantlidad 

de trabajo, Ilevar a cabo estas evaluaciones metodol6gicas. En ml opini6n, [a 

m6s grave falla de muchos proyectos el de delineares una metodolog'ra en la pri

mer etapa del establecimiento de una propuesta y no revisor antes de aplicarla 

a fondo, la metodologra. 

Estoy seguro que un gran numero de problemas que eran imposibles de pre

ver en la etapa inicial del establecimiento de los progranas de trabajo del Pro

yecto IPROS, se han evitado por medio de este procedimiento. 

Vale la pena anotar que para el programador delproyecto, esta revisi6n 

de critica y escudrifiamiento requiere bastante trabajo e implica riesgos. En 

este caso, fue de surmn ;mportancia limpiar la metodologra, acelar el proceso de 

producci6n de datos de base sin interferir por ello en el proceso de desarrollo del 

proyecto entero. Se concluye asV, sefialando la importancia de un Seminario de 

Trabajo como el realizado con el que se han podido asegurar estos tres criterios. 
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STEFFAN SCUI5DT 
Oonsultor del Proyecto de
 
Indicadores de Progreso Social (IPROS),
 
del Centro de Estudios de Integraci6n y
 
Desarrollo de la S I E C A.
 

ATRIBUCIOTTES: 

1 9- Preparaci6n de cuatro de trabajo metodol6gicos sobre: 

.a*- Indicadores Sociales
 

be- uestreo Miultiprop6sito de Rogares
 

c,- Mtodos de Ponderaci6n
 

d,- Metodologia Delphi, con aplicaci6n a este Proyecto.
 

2,-	 Trabajo de Conversi6n de Datos a indicadores basado en los pri

meras tabulaciones del Proyccto IPROS.
 

3.-	 Trabajo de revisi6n de las cltimas tabulaciones hechas sobre las 

variables e indicadores de Progreso Social. 

4.-	 Repaso e investigaci6n dc otros datos existentes en El Salvador
 

que puedan agregarse o incluirse en el twiverso de variable para 

refinar los indices.
 

5.-	 Llevar a cabo un pequeio estudio de las estructuras de usuarios 

de datos del IPROS en Bl Salvador. 

EMPORI4ES: 

El consultor dobera prcsoaitar los siquientes informes de trabajo que 

contengan las informaciones y observaciones correspondientes a los nu

merales 1 a 5 de "Atribuciones". 

1.-	 Cuatro papeles de trabajo correspondientes al N0 1 de "Atribuciones" 

2.-	 Un informe sobre los avmces y reoinaciones a que se han lleUado en 

el desarrollo de variables a indicadores sobre todo en 1o que se 

refiere a a) nuevos y distintos datos o medidas indirectas para 
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establcor vaiablosdo isaoncii l oo,-irollo dc indicadorecy ) lvinculo ontro l~a rntodol~OUgL Y l~a c.ta pa r ormativa dcl Pnycto. 

3..- Un infrirmo in'*Th' comploto sobre los roquisitos copc..Cicos doe los 
usuarios inst-ituccoiales de los procluctos o tuntos de La prirnra 
fase (cstvlo dIo base) de7. T'oyocto I.PIZOS. 

DUPACION DEL COURu~ATO: 

El presexi-a contrato tondr,* una duraci6n do veinte y cinuco (25) c1as. 

HONOTLAPTOS Y T?11R 1 3TACfOUES: 

La STECA pagcara. al consultor l~a canticdad dc CIEflTO C11-TUENTA QUET-ZALES
(Q-150.00) efectivo trabajo,por df a do hasfta un mxin1 de tresi 'Iil. so
tccjiritos C--iici)cIIIJ. Quciotzailos (Q.3750.00) osit equ4.valerto en inonoea de 
los Estadlos Unidos do 1Torltoanrica. 

La SIECA ppo,oerZ1 al Consultor Lin pasaje re do ida y vIudita 
ontrc Amos Iow~a y El Salvador. Eotc viaje se necesa.-ro para levar a a 
cabo partes do lao "arbcee "nreL'o 4 Y 5. Un PL~-Cdo ida y
vuelta a Newi York para lovar a cabo partcs (IC l~a .11t-t'jtbruji,,l m1-Inmeo 
que reoucco l~a r:ccopi-Aci6n do inCori ticos no cxisccentos' en l~a Univer
sidad do Iowa State. 

El. Consultor tondril recho a viiticos a rnx6n do DIuac-ntca 
Quetzalecs diarios hasta lleogar a l~a sunam$~~a do (Q'oo)(12 d5.as). 

LrJ-,AR' I? DE 1?1E5TA1?ASE RVlCIOS:
 
El Consulto-i- prostara" ,cr-v-icios 
 on l~a ciudad do luneu, Iowa, Now York, y 
El Salvador, Controamirica. 

http:Q.3750.00
http:Q-150.00
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Reportaje (ADEI;DA zi in2orrn conjunto I4ERRILL/SCHIII) Steffan W. Schm~iclt 
Mayo 26 - 29, 1980 Associate Pa'of'osor 
Guate-mala, Guatcrnala Iowa State Un'iversity 

REPOITAJR DM TA S1EGUII)A RETflTTOTJ
 
SOb,.R 1METOD))LOr.1ITA DEi
 

INDICADRYTES DE PflOGPE-71 SOCTAL 1", PT, SATVAtOP
 

A. USTJARIOS 

Se ha ostablecido quo el Proyecto de Indicadores bajo discuoi6n) 

tione varios niveles do "cinea o de usuarios que so puoclon dcscri

bir en. la sig'aicrte form~a: 

1.-Las necesidzides del Gobicno do El Salvador (GorS) para sa

tisPacer lan m-Leas del Plzn Nacional do goiocupz= 

primv r lugar en la prioi'ic1ad tompoira. dc acceso a los pir

meros re-eultaios do (6std estudio. 

For' lo tanto y on vista de qUo la principl1 prrooc upaci6n do'-

GOES es el emlo 6stc p:'oy-_cto puedo y dcbo txatzn' de sa

tinRUacc~r lao prioiados do politica eztablecidas en El Sal

vador, IY-;-Losicrprotin el ifianis no d2iirniiya 1a viabili

dad y !a intc7ridad del p:oyccto comn~leto doc otac 

crrr, d-i ri3.olo para dosarrollav indicadoros do1 progro-C 

so social. 

2o-	 Lan neccsidahdon o intcxcz,-os de SIECA/ECID es oistudiznr la po

sibililad de transfcrir &,,-te ostudio a oItr-os paizos dc Cu,-. 

troamntrica drobL;:i zatisf.6cLz. Esto quire dccir ruo C.1 pro

ycctci dobe cintilluox con ei objetivo do cornpJltazn todolo

gias apropiacia al pr'ocoso de adaptaci6n a otros paises con

3.-	 AID/ROCAP comno patrocinaenros ti oncn neccosidades bnrocrftico

administr:tivan y f'uicionos do -;upcrv'.,-i6n quc imn1pactzan nobre 
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la marcha del proyucto. A-L'u que oste es Lu proyocto de in
veostigacin do gran £lexibilidad so tienon que utcner 1cla
ros los par"itros quo caon dentro do los papeles d trabajo 
con quo so inici6 el financinmito d"l trabajo. 

4.- Finalmento on iu sontido ya 	 domas remoto, el trabajo IPMS 
es do inters e importancia para los plaificadorcs en otros 
paises e instituciones " 'nacjonaes que trabajan en 	el 
campo del desarrollo.
 

RESU.IUEN 

DEFINICIOI. ESPACIAL USUARIOSDE 

USUARIO 
 VEWIWICAL I', ',zr:AiRIO IEDIO DE 
TIPO DE DATOS DIFUSIO, APRO-

PTADO 
I Macro Global 

II Macro 	 (ntornacional)
 
(lcgional VAiericano) I
 

III Macro 	 P--gional 1
 
(Contro A1mrica)
 

IV 
 Macro Nacional
 
(El salvador)
 

V 
 R cional 

VI 1.icro 	 -kmicipal 
1 3 5 7 9 11
 
2 4 6 8 10 12
 

VII Micro (Vereda?)
 

1 x 10 
VIII I.Ucro - Vivienda
 

1 x 10 000 (Familia
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USUARIO 	 TIPO DE INSTITUCION FUNCIONAL HORIZOfTAL 

I Macro Global Ifor" I, ILO, AID 

II Macro Regional I ECLA, 

III Macro Regional II SIECA/IPROS, 

IV Macro Nacional MIPLAN, MIN ACR, MIN SALUD, etc. 

(SECTORIAL) 

V Regional (SECTOR) COMESTIBLES, EDUCACIO!1, 

VI Micro Muricipai SALUD, TRANSPO RTE, CAFE, BL-NEFICIOS 

VI Micro Distrito 
(Vereda)? 

(SECTOR) CAFE, COTESTIBLES, 
LENIA, EDUCACION, 

VII Micro Vivienda 
(Familia) 

INDICADORES DE PPOGESO SOCIAL 
POR CASA (FAMILIA). 
CANASTA, SERVICIOS, BIENES. 

B. 	CRONOGRATI4
 

La marcha cronol6gica del programa de trabajo debe revisarse pa

ra poder satisfacer verios requisitos que se han precisado en las dos
 

reuniones de traba.jo sobre metodologia:
 

.-	 El carbio de paln nacional en El Salvador al nuevo Plca de 

Emergencia que sugiere ciertas prioridades en el uso de da

tos preliminares. 

2.-	 Los requisitos estructuxales del trabajo que necesita vLn

culos in Is estrecham ente al pro~ceto con las ex-periencias,
 

los resultados, errores, omisiones y otros "inpusts" de
 

otros esfuerzos similares que puedan acclerar este trabajo 

a mis b1aio costo. 

3.- La importancia y di.icultadcs en completar la primera ronda 

http:traba.jo
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Ac trabajo pe oCnsisteo n desdt'roiicr la~ !Tno.i bnqc y las 
porfilos Contr'a los cinilcs so Alti'uaw de L6...FUUo2catos 
cuestan dl hogap'. Esta svugiere quo ci "starvt tu' del pro
yccta (entrc wryo y septiembre) as Ltin pexlodo cqua jlLstific~ 
un trabajo mavs i-.iLensiv- paraL. no dccir inasi va, 

Sabra tol 1e progv:!,-o tl~ea lie on 
ducir edn .forma agr-gattiva y Si tca las variables AtiJ 

s li0 hcho aciarcar y rc

les papa conAtrvir lo T::diccadon's dee apposu:rarsc. (Vor 
aparLt2 Al Dr. 1rrIil y elAw~ con rosf-1unc-.- de vc'rJ-bles 
quo homios (:2oCgid ncOra c~ue wil co a-'orpoid a tt pri
mar~CsfUaCV2 y Clcbe rmzor1fjcatrs y w;.itorlIaro en la otapa 
delJ desarrali oAlMs prLmco' cH:?iros estai~s cos). 

4o- Las dificultnon2 do iicgar a 111a mctoeoloC( Io C-o''ecta de 
pondcaci&n de vahT..blf£ Para 10j MAndC= roqmkeo tin PC
queo2o esfucrzo de Wziia IMA't\)ccc'A.;tico qu ne'~da Eacili
tar la nolncci6n do t~cicos quto major alicacin do los 
W.nices a la Jpoi!tica del progreso social. 

En rcsu~m elcr)io9nogra on Ma r'~ina 27. del Rocumnot 
"APrJNTE) IMETO JYLOG ICOS" debe uoarso unicamncut coma un grucsa gu:ta pa
ra el dozarrtolla del iRoyecto. Los okerru-as do cos lo-l>rMfc~ic no sail 
aprapiados para A:zte r hudi. La comple.0r: Al~H'nd ctapastros Des
cuipt1val Evaluativa y larmativa parn i'o in-1licaciorcs (i'.Plca, I,;u-

WASi~) con Ais acclraj.'W temporal, y el comio 
 c lA instijtucja..

naizacL6n drQI sistem-i Co indicacloro ariton do octubre d]c 1982 as un 
posible c'Jliioi de importcancja, 

http:comple.0r


COa coT 

Para continuar y prof'undizar su trabajo como consultores y poc 

acelellaron la marcha del trabajo neccsitariam.o:.: 

I*.. 	 Un mosdesto estudio de trabajo sobre indicadores de progreso 

social, encuestas multi-prop
6sito de hogares y el desarrollo. 

(State of the Arts Paper-Soap). 

2 q-	 Copias del Plan de Emergencia do El Salvador y plunes de tra

bajo de los mmiiisterios mncargados de desarrollar las politi

cas en los sieio sectores en que se estan construycndo indi

ces (incluso tablas de organizaci6n de las cntidades pCblicas).
 

3.. 	 Datos Macro econ6mics do El Salvador 

4.-	 Las primeras tablas estadisticas sobre variables. 

SWS/9je 
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M R M0 R AN'1 U Mf 

TO : Lic, Gustavo Leiva 

FROM : Bill Merrill 

SUBJECT : Data equircd to EstiMate the 
Potential for Tncreasing the 
Incomes of the Rural Poor ill 
El Salvador. 

DATE : lay 29th, 1981) 

The houschold slu'vc,.y data Ead the .OCA model data do notappear to contain eOnough i.uformation to do a complete job of estimatingthe potential fop increasig the income of-the rural poor in 
,El Sal
vador. 
As a minimtun regional data will be required on:
 

1.- Land ownershi) and distribution (by departrient) 
2.- Production of principal crops (by epartment) 
3.- Ph'oduction per ;octo. by f,arm 'siz, (by depai'tfie . ,,
4*- Popu].ation by dc.aritment ror l)ast two censuses 

a.-- ~krouut o land by typ 02 soil or mdctive class(by lepatm.ent) 

6.- Agri.cultur.al credit available by farm size
(by deparT'tcn£) 

7.- Ave- ge yields of princi)al crops and changes 
8.- Area devoted to principal crops
 
9.- Rccent prices of principal crD~ps 

10.-
 ibuer 
of extension worns and extension o.fices per

departnent
 

11.- Imports and 
 exports of principal crops.
./gdeg 

http:Agri.cultur.al
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M E M 0 R A N D U 1
 

TO 	 Lic. Gustavo Leiva
 

FROM 	 Bill Merrill
 

SUBJECT ISU Support for the IPROS PROJECT
 

DATE 	 May 28th, 1980 

§§§§§§ § §§§§ §§§§ 

Based on oiur discussions of 5/28/00 it appears to that there are at
 

least five activities which would be usehfl to underta'e during the 

next three months. These are: 

1.-	 Complete the initial selection of indicators from the 

list of multi-purpose household survey data. 

2.-	 Begin to tabulate data on the indicators selected.
 

3.-	 Prepare a brief state-of-the-art paper on related progress 

indicators work. 

4.-	 Prepare a short report on the potential for improving
 

the income levels of small rural households. 

5.-	 Review alternative approaches to rankin departments 

(or regions) and using such ran'l:ings to develop a 

composite inde-x of changes in the quality of life (or 

composite indexcs for housing, health, education, etc.). 

Item 	2 can best be carried out
Item 	1 can be completed by jute 1st. 
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El .by the IPROS team in Sdr Tten 3 could be done by Schmidt in 
Pmtes. I ca' do ite"161 Ve all. nee.d to 9Lve ,o"ra( thou]ht to itm 5, 
We need to wor with actual. data C-Ad could p "r:' %'orkSome
what a'nd tllhal comar apV0oche,+ before Wcecctin a final set of 
ap roaio es, C'aros-Bcito cnu aldtol-e nut"t"o" 
I covld take employ
ment , Schumit Cld( ti.:. .oci.l.oaanization, You could try housing, 
(etc.).
 

Schmidt and I w-ould be pr'coparcd to spend up to 35 dav: (acb bc',,c,
 
June 1s t and ] t 
 ,......ug on the project., ocnoc' fefeeal that OL 
time .ol1be ost _raoductive if .finds '.eve oailani o f'or-some g5.aduate 
student arlist"nc cost of t-
W a . c- type W support is
 
apDPoxJ. :t,W Yel, 0 O'.0) a L.
A., (see ' ,h1 a. . :c. ,)T. r*Zo',.ovld
 
..cO ... ' cA 
 c ,_., ScIhR and ..solf pi; an avance 

of $to2 00. ')o cover i, wa0i.o . Other costs would
be rCJJburd.c..i.t uon 
 a? cunt x'ouchovi Ti.. W.i i and 

TALE 1. Coat E {m. .a C ISU inputs to 11P roje:"t (dune 1-s..
October....1I980)
 

1.- Sch:midt (35 das 150.00) 
 "5,250.00
 2.-. Mr.pill (35 ,.a (nQ150.00) 5,25000 
3,- Gtaoduate StuQd<m ' Folin SOc. and
 

Ecn. ('s d)m: 5(,0.) ) 
 4,000.00
 
4.- U.S. Travel an Pep Die.i 
 1,000
 
5.- Forni" n Travl. n ier aicrl 
 4,000-00
 
6.- MIsc. Costs 

5o000
 

TOTAL S20,0 00.00
 
myself would be based en actual time rQevoWe, to the pro"oct up to
 
the mT:iu proposed (35 days each). 

Coc. Ri rr:i.ll 
Schmidt
 

BM/gdeg 

http:S20,000.00
http:4,000.00
http:5,250.00
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WILLIAM MERRILL 

ATRIBUCIONES: 

1.- Preparation of a review of the possibilities of improving 

the income level's of small farmers in El Salvador. 

2.-	 Review of alternative approaches for comparing differences
 

in indicators and preparil.g indicator scales.
 

3.-	 Analysis of tabulations of indicator data based on the
 

results of the multi-purpose household survey. 

4.-	 Testing of alternative weighting proccedures -for developing 

composite quality-of-life indicators. 

INFORMES 

The consultant willpresent written reports on: 

1.- The possibilities of improving income levels of small 

farmers.
 

2.-	 Initial results of scaling progress indicators to allow 

regional comparisons. 

3.-	 The results of alternative proceedures for developing 

composite quality-of-life indicators.
 

DURACIO1,N DEL CO1TTATO: 

The present contract will have a duration of 25 days of work 

beginning june 1st., 1980. Up to 15 days of work will be undertaken 

in Ames and Washinrgton, D.C. A mininmum of 10 days of work will be 

undetaken in El Salvador and/or Guatemala. 



!O(OMATOS Y PRESTACTMES:
 
SIECA will pay the consultant, B150.00 per day of work 
 up to
 

a maximul of $3,750°00 for personal services, in addition a suam of
 
up-to $2,000400 will be paid for wok undertahen by agluat student
 
assistances at Iowa State University. (10 days ,,.ork at 50 per day).
 

SIECA will privide the consultant wi:h round trip air transporta
tion between Ames and San Salvador z_,c21Vor uatemala. If required to
 
obtain 
additional data an information SIECA WILL PROVIDE OLE ROUND trip 
air transportation betwecn Aes and Waahinuton , D.C. 

in adition, SIECA will pay the consultant sI:andard per diem
 
ratcs during tine spend on-.t.soie 
 of Ames plus ground transportation 

costs.
 

The contractor is authorized to spend up to. 500.00 for computer 
costs, xerox, mail, telephone, matorials, typing, and other items 
required to fulfill this contract. The ofcost these it:os will be 
reimbursed on the bais of receipts or other records of ex.enmditure made 

LUGAR. PO:'.TDE PRE',,,%PA S'JTS. . -

The contract will provide the services for this contract in Ames,
Washington, D.C., San Salvador, and Guatemala city as required to obtain 
the necessary data and requested by SIECA.as 
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NOTAS :
 

The proposed contract would fund work up to approximately
1.-


August 16th, 1980.
 

Graduate students would be used to assist in data collectioni,
2.-


development of any computer programs needed to tabulate or 

process data, initial data analysis, and sixriarizations or 

relevant reports or data. 

3.- It is proposed that one trip to Washington, D.C. be fuded to allow 

of data from IRPD, AID, OAS, LID and orcollection 

Tliz trip miay be -undertaken beforeinternational org anizationis. 


or after the propo3ed Ju.y-Auguist worV in El Salvador.
 

ofr .The... proposed in this cont-ract .s critical.4.-	 The timing 

The field work in E! Salvador needs to be availablc in Ames by 

approximately Junc- 15th. to aLlow adequate preparation time for 

the two week period in El Salvador. 

Wi i/gdeV 
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HIE M O R A N D U M 

TO 	 Lic. Gustavo Leiva 

FRO'M 	 Bil. c ,.a 
Stephel Schmidt 

SUBJECT: Selection of initial quality-of
life indicators from household 
slurvey data. 

DATE : 	 May 28th, 1980 

C.co Bill Mcrill 
Stephen1 Scr:lidt 
Kathy Boyd/ 

The initial set of quality-of-life "indicators,, from the IPROS 
household survey listed inare thi, memo. that 

the indicators may 


We 	 L'cognizeclhian.ges in some of 
be re'j.,ired as more Inforriatbn is prov.ded by the 

tabulation process. 1c have not yet addressed the question of how to "scaled" 
indicators into composite indicators. Ou, initial opinion is that "scaling, 
may be possible (and suppor'tab1e) in maniy cases by tahincj the ratio of the 
department to the national averoage. The combination of scaled indicators 
wiil requilre some type of \ieJh:ing process. At this point the Delphi process 
seems the best possibility. 

It was agreed that" the initial tabulations would be fairly detailed. 
VJe would recommend that the tabulations be made for: 

a.- All 14 departments 

b.- Four regions plus San. Salvador
 
c.- Within the regions there should be an urban-rural breadown, 
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There is a general feeling that the sm.ple is too small to allow a reasonably
 

accurate urban-rural comparison on a department basis. 	 I 

We have maintained the seven area classification o£ indicators. Thc 

data from the household survey seems likely to provide the most uselul 

indicators for health, eCucation, and hou:sing. Te data on clothing will have 

to be interpreted with great care. The cowmnunications indicators from the 

household survey are very weak. This is equally true .or social orgca-izations. 

The nutritional variables look good on paper. I expect, however, that the 

reliability of the nutritional data collection process my be questioned 

vigorously by nutritionis:s. 

We have used a large portion of the data collected by combining several 

variables into a single indicator. We have tried to maize the resulting indicators 

comparable between depT_tmrcnts or regioni by dividing the variable3 by 

number of members in the family, family income, total househol.ds, or some 

other appropriate rivimber. Thic will allow comparisons to be made on a 

"per 	capita", per household, pcorcont of hoseholds, or perc.nt of income 

basis.
 

For almost all indicators the final brea-'don.n will be far less detailed 

than 	as is the case for labor. Some considercation was given to presenting
 

some 	 of the indicators in a "class" form such as good, average and poor 

quality of housing. Ilore attclntion will ncad to be given to this subject 

once 	the initial tb-1.iations a-e available. 

The indicators are as follows: 

I. SALUD 

1.-	 Frequecr of illness divided by number of persons in the 

household Fli. 

http:househol.ds
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2.- 1onthly.~f~cnc ttu-es on n'-Pcs'ription medicines 

(L UT-"iic'-,.ion (%), tal at ioA 
i' () anmeicl conu1ltat.ion s (Ge)divided by rmonthly incone 

(. CG i+11 G1- i- G,) / y 

3.- DJiance to mz2ica! services (n))
S 

4o- Ttunber of vacin ctionv per child u'ader§ ive yeazs of age. 

(V + v h+V v / Of(iX"!rcT children under 5 years). 

5.- Cos o. clcaI: ]. se1hVT.ce. as a percent of f.'l.ly income4 

6.-- Sotwce of x;.:',tcr t.r clase a a PercCnt of households, 
FarIil.y (in other words ,hat po.'cc-.W of the households in 
a dcart ,tt o r.reJfon obt in th i., .,ator from a public 
pump, etc. ).
 

7.- 'T."4pe o.f . atory service Va.able to the hous hold by
class as a percent of I1oueho1ds in the depavt,,ient or 
1'cCJ2.on. S 

8.- 'Frequency of alcoholism. Perc-oi: o2 fa-mily mcmbers with 
aldoholic p,.blo.s. ('4 / 'tfhis could also be presented 
as a leicentage of families in a r.ne. e...ting
alcoiol'c .roblems, (it is rccognizrd that the resulting
figure is "ih.elyto be hihly unreliable.) 

Il. EDUCAC0.O? 

1.- Percent of family members able to read and vrite (A/1). 

http:1'cCJ2.on
http:se1hVT.ce
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2.-	 Average. education level or- the family (Ne /1) 

3,-	 Expenditures on text books (Gt) writing materials 

(Ge) and study materials (Ge) divided by faily, 

income. (Ct + me) / y 

4.-	 Expenditures on private education (Ge), private classes 

(Gcp) and other courses (Goc) divided by fmily income. 

(Gep+ Gcp+ Goc) / y 

5.-	 Expenditures on periodicals (Gp), magazines (Gr), and 

subscriptions (Cs divided by £a,.ilt income. 

(Gp+ 	 Gr+ G s ) / y 

6.-	 All o2-the expenditures listed in 3,4,znd 5 above divided 

by f£ily income.
 
(Gt+ Ge+ Ge+ Gep+ Gcp+ Goc+ G+Gs+ G ) /Y
 

II. 	 VIVIEITDA 

1,-	 Type of housing as a percent of total household for the 

departmpe:.t Or region. T 

2.-	 Number of' rooms divided by size of family. (Rooms per 

capita.) % / N 

3.-	 Type of o nernhip as a pcrcct of total households for the 

departmcnt or region. Te 

4.-	 A index of quality of houzsing based on materials of the 

roof (11t), walls (M ) and floor (i)" These items are 

arranged by class. Using the ntuber of the class, 
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summing the three niunber- aid dividing by 19 privides a rough 
index. 11e smaller the rcsulting ntumber ithe better the housing. 
(m- Mi+ Mpi) 9 
This co1 Id by d 1 4no 3 "uljsscs". Uing the 

(Mt +M+ i) -- core" 

_. + p.i) score Or ratio 
4-p pi.LO 

Good 3-8 .... 16- .50 
Average 9 - 14 .51 - .74 
Poor 
 15 - 19 
 .75 -I1.00
 

5.-	 Total number of household applimnces Eund furniture sets. The 
results could be precented as Ln average ror the department or 
region oir pr-(esent in classes such as: 

(a) , 	 houshlds .ith less than 4 
(b) 	 hhousehol(.s with 4 to 8 
(c) , households with 9 to 12
 
Data was collected on twelve itms. 
 Eight of these are 

P Pe+'Pt+ Pre+ P m Mc ms 

6.-	 Expenditures on energy items as a percent of farmily income. 

(c+ c. k+G ) /y 

7.-	 Expenditures on household items as a percentage of family 

income. 
(a d+G + G -S.%OG+ Gd+ G+ +s +GGd+G+ G G+GM)/y 

IV* 	 VESTIDO 
1.- Number of pants (Ph) mnd shirts (C ) per adult male member of 

the household (. nC) /if (adult males) 
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2.- Number of dresses (V)i blouses and shirts (B ) and pants 

(P) per adult female. (Vm+ Bs++ / N(adult femdle) 

4.-	 Number of dresses (vn) and pants (P-) per girl, (vn+ Pna) / 
N (girls) 

5.-	 Number of pants (P) and shirts per boy. (PC C) 

(boys) 

6.-	 Average number of pairs of shoes per family member 

(zh+ Zn+ Zm+ Z) / i (total family) 

v. 	 CO, iICACIOIE S 

1.- Expenditures on urbon taxis (Gt) and buses (Gbu) as a percent 

of income. (Gt+ Gbu) / y 

2.- Expenditv'es on interdepartmental buses as percent of income. 

Gbi / Y 

3.- Expendiltios on local calls (Gcl) and cables (Gtc) as a percent 

of income. (Gel+ Gtc) / y 

4.- Percent of houscholds with a telephone Pt 

5.- Percent of households with a radio Pr
 

6.- Percent of houseolds with television Pte
 

VI. 	 ORG.ITIZACION SOCIAL 

1.-	 NLunber of' persons parxticipating in labor unions in a household. 

Either average for the department or ratio of PS / N 
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2.- Participation in religious organizations (PI), educational 

organiLzations (PE), club,. (P'C) Or t OLI rgaizat:ions (FO) 
per fandly member. (PR+ PC+ PE+ PO) / N 

VII. 	 IJTRTCION 

THere are m.iy ways in whicl the nutritvonal data can b6 
presented. This avea deserves a great deal of attention. We are 
assuming that Calos Bonito will emphasize this a-rea. Me results 
should be ca'efully compared with information from other nutri'Cional 
studies that may exist. 

The simplest 	 apDmooach would be to weight the constuption of 
each item by its protein and calorie content, stun the results and 
divid by the number of persons in 	 the household. 

A second app-'oach w.rould be to grouT the itTas by food type and 
carry out the protein and calorie calculations° This would allow. a 
comptrison of the relative importance of g rains as fruits and 

veoetables, etc, 

It should be possible to analyze how consumption oF different 
foods (for epample, grains) is related to income. 

BM/SSO/gdeg 
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"INFORME 

Propuesta Evaluativa 

Del Consumo y Producci6n de Alimentos 

En El Salvador 

CARLOS A. BENITO 
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I. ENFOQUE CONCEPTUAL 

Se propone implementar un sistema de informaci6n para asisttir en la toma de. 

decisiones de polifica y formulaci6n de prograrnas para mejorar cl estado nufricional de 

la poblaci6n. Algunas de las politicas y programas a ser considoradas son: por el lado 

del consumo, est6n los programas do transferencia de alimentos para giopos especr'ficos, 

comnercializaci6n minorista do alimentos, y subsidio al precio do los alimontos; por el 

lado de la producci6n, los prograrnas do granos b6sicos via cr6dito, subsidio dc insumos 

o precios sosten. 
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Pora el caso espec'fico de la nutrci6nse propone un sistema inform6tico a ser 

desarrollado en dos etapas: 

a) 	 Estudio de base 

1) 	Estudios secuenciales. 

El 	 estudio de base ser6 realizado por IPROS y contribuir6 al desarrollo e imple

mentaci6n de los estudios secuenciales, pero ser6n por definici6n simplificados, es dccir 

"indicadores". 

1. 	 Indicadores Descriptivos 

Se distinguir6n entre indicadores del estado nutricional e indicadores expli

cativos del estado nutricional. 

a) Los indicadores de estado nutricional incluir6n dos niveles: 

-	 Dicta de consumo (composici6n del consurno por alimentos) 

Insumos do energra y nutrientes (calorr'as, proternas, minerales, vitami

nas, etc.) 

Ew an6lisis comploto (todos los bienes consumidos) y a dos niveles (dicta y 

.nutrienteo) se rcalizci6 una sola vez para un a~io base. Este an6lisis permitir6 identifi

car un Djrupo rnrnimo de alimentos que se utilizar6r como indicadores en los estudios so

cuondtoles. 

b) El Insumo dc anorgra y nutrientes se oblendr6 transformando la dicta (compo

slcl6n pr olifmantos) mediante las tablas do valores de alimentos. 



c) Los indicadorcs descriptivos "explicativos" son las Fuentes y niveles de in

greso de las familias. Una alternativa para representar estas fuentes es 

de El Salvndor en grupos socio-econ6 lnicos. Elclasificar a lu poblaci6n 

consumo de alimentos y los insumos nutricionales se estimar6n para cada 

uno de estos grupos. 

ejemplo, se dividir6 el Salvador en 	 regiones geogr6ficas y dentroA t'iulo de 

cada celda -- un gripo social dende coda regi 6 n en grupos sociales. Entonces para 

tro de una regi 6 n se estimar6 el insumo nutricional. 

2. Indicadores Evaluativos 

Para 	 cada celda (regi6n-grupo social) se cstimar6 la diferencia entre reque

efectivo. Las deficiencias, adecuaci6nrimientos nutricionales ( a la FAO) 	 y consumo 

o superavit, estarian entonces "correlacionadas" con las car6cteristicas regionales y so

ciales que definen la celda. 

Esta informaci 6 n ser 6 representada. en un conjunto de mapas. 

una diferen
t'iulo de ejemplo el mapa "A" nospermitir6 observar que existe

A 


cia nutricional (ej. energia) para los trabajadores agri'colas sin tierra en la regi 6 n r.
 

El mapa "B" agregar 6 informaci 6 n sobre la estructura productiva de la regi6n. 

Empleo agrrcultu-Importancia relativa de la agricultura en la provisi 6 n de empleo, ej. 


raf/ Empleo total.
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Importan-
El mapa "C" agregar6 informaci6n sobre la tenencia do la tierra. 

cia relativa de propietarios de tierra, ej. propietarios/arrendctarios. 

El mapa "D" agregar6 informaci6n sobre el patr6n de cultivos. Importancia 

de tierra cultivada con granos b6sicos. 

3. Indicadores Normativos 

El conjunto de mapas sabre la nutrici6n (A/D) permitir6 hacer inferencias se

bre "explicaci6n de [a diferencia y sugerir "normas" (proyectos) para superarlas. 

Por ejemplo, si el objetivo es mejorar el 3stado nutricional del grupo social men

cionado (cs decir la "celda" antes descrita), so puede inferir la efectividad esperada de 

proyectos alternativos. Si se trata de una regi6n donde la principal fuente de ingreso es 

la agricultura (mapa B), dcnde existe una mayorra de propiotarios (mapa C), y donde el 

rubro es el cafe ( mapa D), un programa de producri6n de granos b6sicos para el auto

consumo no seria efectivo. Es decir, las ventajas comparativas del 6rea serran la produ

cci6n de bienes de exportaci6n (cash crops) en lugar de alimentos (food crops). Entonces 

un programa que opere par el lado del consumo (por Ejem. transfererencia de alimentos) 

serra el m6s efectivo. 

Por supuesto que la identificaci6n do programas con el m6todo anterior solo darra 

una primera idea. Las instituciones del gobierno encargadas de la politica nutricional 

siempre dcber6n hacer estudios m6s profuindos. 
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De todas mancras la identificaci6n de proycctos por medio do indicadores socia

les se podrr'an perfeccionar mediante mapas adicionales, par ej. tipos do tierra y climas. 

Adem6s los mapas do otros indicadores sociales ayudar6n en el proceso explicativo y de 

identificaci6n do proyectos. Asr" es como indicadores de comunicaci6n, social y educa

6 n informaci 6 n adicional sobre la efectividad de programas alternativos.ci6n proveer

Ii. ETAPAS DE TRABAJO: 

1. Estudio de base 

a) Definir el criterio de estratificaci6n de las familias basadas en un modelo 

conceptual. Se proponen cuatro criterios: 

1. Localizaci6n geogr6fica do la familia (ej. regiones) 

2. Sector industrial (agricultura/pesca y otros) 

3. Relaci6n con el proceso de trabajo (propietario, cuenta propia y empleado) 

4. Ocupaci6n 

b) Para cada estrato se estimar 6 el consumo de alimentos. Esto se traducir6 en 

un listado de todos los alimentos consumidos en un periodo indicando cantidad y valor mo

netario. 

c) Recoger las tablas sabre valor de alimentos para Centro America (IMCAP, etc.) 

d) Escribir un modelo de computaci6n para transformar consumo de bienes en: calo

rias y nutrientes. 
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e) Identificar los requerimientos nutricionales do acuerdo a la OMA/FAO. 

f) Estimar la. diferencia entre consumos efectivos de calorias y nutri:nt:s y lo deseado. 

Asr se Ilega a, indice evaluativo. 

g) Hacer mapas para calorias, proteinas, vitaminas, etc. 

h) Investigar la corelaci6n entre consumo de emergras y los otros nutrientes y determinar 

si uno do ellos puede ser indicados del otro. 

i) Determinar el grupo mrinimo de alimentos (dieta) que provee 15 mayor proporci6n de 

energira y nutrientes. 

j) Determinar la hornogenidad de las dietas a trav6s do los estratos e identificar la dieta 

representativa, si es que existe. 

k) Asi" se Ilegarr'a a identificar un grupo pequeiio de bienes cuyo consumo (en cantidad) 

son indcadores de la nutrici6no 

2. 	 Estudios Secudnciales: 

Con los resultados del estudio de base se definir6: 

- los indicadores a ser estimados peri6dicamente por una instituci6n permanente del 

gobierno. 

- la forma de usar los indicadores para localizar, explicar y cambiar el estado nutri

cional. 

Ill. 	 AFOYO DE CONSULTORIA: 

El consultor Carlos Benito contribuir6 con el IFROS en el estudio de base. 

El 	 equipo del IFROS prepar6 las funciones 11.1 a/c. 
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El consultor prepai'6 las etapas II. 1 d/k, en Berkeley. 

El consultor viajar6 a Guatemala para un sernnario de discusi6n y entrencaiento en el 

uso de la metodologria. 

El periodo de trabajo y cronograma ser6 definido en contacto con el seFlor Director Gus

tavo Leiva. 

Guatemala, 27 de mayo de 1980. 
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El Salvador: ,!ot.as sobre la Situaci6n Ocupacional 
y Reguerimientos de Inversi6n 

Guatemala.27 mayo 1980 
Ricardo Infante 

I. 	 De acuerdo a[ cuadro 1., " El Salvador, ocupados por sector de actividad 

econ6mica . . ", y considerando como nivel de subsistencia 300 colones al 

mes, la situaci6n de los ocupados bajo el nivel de subsistencia quedar6n defini

das de la siguiente forma: 

Ocupaci6n bajo el nivel de subs. 
( Miles )

SECTOR No. 	 de Personas 

Agricultura Comercial 180
 

Agricultura Subsistencia 360
 

Industria Manufacturera 
 110
 

Industria Arte--inal 
 77
 

Construcci6n 
 56
 

Comercio Fijo 7
 

Comercio Ambulante 150
 

Servicio Formal 
 68
 

Servicio Informal 
 80
 

Otros
 

TOTAL 	 1,088 

http:Guatemala.27


---- 

451
 

• 	 En terminos de los politicos que pudieran emplearse en la soluci6n de los 

niveles de subsistencia los grupos podrian agruparse de la siguiente manera: 

Empleo en Sectores Modernos 
Bajo el nivel de Subsistencia. 

SECTOR ( Miles ) 

Agricultura Comercial 180
 

Industria Manufacturera 110
 

Construcci6n 56
 

Comercio Fijo 7
 

Servicio Formal 68
 

TOTAL 	 421 

Empleo en Sectores Tradicionales 
Bajo nivel de Subsistencia 

SECTOR No. Personas No. Puestos 
Requeridos 

Agricultura Subsistencia 360 250 

77 40Industria Artesanal 

Comercio Ambulante 150 100 

Servicio Informal 80 50 

-Otros 


TOTAL 667 
 440 
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Ill. Sobre el grupo de empleo ubicado en el sector mcd erno habri'a que centrar 

la atenci6n en [a polrica salarial, basicamente el mantenimiento ( curnplimien

to ) de un determinado salario minimo en los sectores de la Agricultura e Indus

tria que concentrara el 706 de salarios bajo el nivel de subsistencia. Al respec

to, se podri'an calcular el efecto que tendria esta medida sobre la distribuci6n del 

ingreso. 

Ej: 	 Suponiendo que el ingreso medio de estos grupos alcance a 9'100.00 al 
mes, el reajuste, para alcanzar el nivel de subsistencia deberra Ilegar a 9'200.00 

mensuales por trabajador. Al affo, esa cifra Ilegarra a 90,400.00 por ocupado. 

Impacto Salarial Sector Moderno 

Empleo X Salario
 

421 X 2,400.00= 
 '1 010 millones de colones, lo cual representa un 

15% del PIB. 

V. 	 Sobre los grupos tradicionales que requieren la creaci6n de 440 mil puestos de 

trabajo hay que incidir en proyectos especificos de Inv'si6n. Al respecto, habria 

tres alternativas de estrategia dependiendo de la 	 concentraci6n de la inversi6n. 

http:2,400.00
http:90,400.00
http:9'200.00
http:9'100.00


47.
 

U. S.A. 	 EMPLEO COSTO TOTAL 
COSTO GENERA- G ENERADO INVERSION 

ESTRATEG IAS CION EMPLEO ( Miles ) (Millones) 

A.S. 	 Moderno US $ 20.000 440. 8 800 

B. S Tradicional
 
(Emergencia) US $ 2.400 440 1 056
 

C. 	 Balanceada US $ 5.000 440 2 200 

A. 	 En la estrategia A, se absor'',e el sub-empleo en el sector moderno y el costo 

total alcanza a US$8.800 millones. 

B. 	 La estrategia B, considera la cr.-aci6n de puestos de trabajo en planes de emer

gencia que contemplan un salario que satisfaga necesidades b6sicas y requerimien

tos 	de insumos y bienes de capital necesarios.
 

Su costo asciende a US$1056 millones.
 

C. 	 Una estrategia balanceada de sistema moderno y plan deEmergencia costarra 

US$2.200 millones. En su defecto, un presupuesto de US$1000 permitiria en este 

esquema absorber 200.000 puestos de trabajo, es decir absorber un 5 %o del sub-em

pleo. 



SECRETARIA PERMANENTE 

DEL 

SIECA/ECID/IPROS. D.T. 	 1-802a. REUNION DE TRABAJO IPROS 
DE PROGRESO Guatemala, Guatemala,SOBRE METODOLOGIA DE INDICADORES 

19 de mayo de 1980.
Guatemala, Guatemala, 
26-27 de mayo de 1980. 

PROGRAMA TENTATIVO DE TRABAJO 

Lunes 26
 

Mafiana: 

9:30 I. 	 Inauguraci6n 

10:00 	 Caf6 

10:15 	 II. Primer Tema: 

Elecci6n de Indicadores de Progreso Social hacia un Sistema de 

cuentas Sociales. 

Discusi6n. 

Tarde: 

14:00 	 III. Segundo Tema: 

Indicadores: Triple operotibilidad del siste-Funcionalidad de los 

ma: Descriptivo, Evaluativo y Normativo.
 

Cafe
15:30 


Discusi6n.15:45 




SICr-/I EC PROS.\ . D]ir. I o .u 

Guatemala, Guatemala, 
19 de mayo de 1980. 
Hoia No.2 

.-Martes 27: 

Mainana: 

8:30 I. Tercer Tema: 

Medici6n de los 
deraci6n. 

Indicadores. Elementos Estad'sticos de base y pon-

Cafe.10:00 

Discusi6n.10:15 

Tarde: 

I. Cuarto Tema:14:30 

y Presentaci 6 n de Resultados.Programa de Trabajo 

Cafe.15:30 

15:45 	 Discusi6n. 

Iii. Clausura.17:30 

-DOCUMENTACION: 

Social para El Salvador" (SIECA/ECID/ 
- "Apuntes Metodol6gicos: Indicadores de Progreso 

IPROS -D.T.02-80) 

en El Salvador". (SIECA/ECID/IPROSla Situaci 6 n del Empleo"Propuesta Evaluativa 	de 
D.T.03-80) 

en El Salvador"
Informaci 6 n bibliogr6kza sobre la situaci 6 n de pobreza

-"Sintesis: 

(SI ECA/ECI D/I PROS-D. T.04-80) 

,,!
 



SECRETARIA PERMANENTE 

DEL 

SEGUNDA REUNION DE TRABAJO 	 SIECA/ECID/IPROS.D.T.02-80
 
Guatemala, Guatemala,
SOBRE METODOLOGIA 

21 de mayo de 1 80
DE INDICADORES DE PROGRESO SOCIAL 


FN EL SALVADOR,
 
6uatemala, Guatemala,
 
26-27 mayo 1,980
 

APUNTES METODOLOGICOS 

INDICADORES DE PROGRESO SOCIAL PARA EL SALVADOR
 



INT RO DU CCI ON 

Bajo el titulo do Apuntes Metodol6gicoz do Indicadores do ProgresD Social, 

propone el proccdimaento de trabajo do este Proyccto do inveztigaci6n. Parase 


hacer mas clara su prosclataci 6 n, so divide su contenid]o on tres partos:
 

-1. Bases Conceptuales
 

2. M6todo ,le invcstigaci6n
 

3. Flan de trabajo
 

El 	 estudio incluye asirnismo tros ancxos on 1o:; cuales so dtalla Algunos 

contione uia dezc'ripci6nde los aspectos tratados on el texto. El primer ano:co 

detallada de la canasta do bienes y do :;ervicios; el segundo, desglose (]-.! los 

sectoros de priducci6n por producto; y, e] tercoro, caniicne algunos aspcctos 

metodol6gicos relacionados con las variables seloccionadas para conformar cada 

indicador. Por aparte, so publicara el bztnco do datos y ol proceso empleado pa

ra agrcgar Catos estadisticos y archivarlos sisteinaticamente. 



El objeto de cstos apuntcs metodol6gicoz es se ialar el proceso por el 

cual so construirA un sistema de indicado±-cs de progroso social Que cumpla 

con estos tres prop6sitos: describir las condiciones de pobrcza de los es

tratos rurales y urbanos de El Salvador, evaluar los cambi.os ma's significa

tis de su mejora o docerioro en el tiempo y establccer requerimientos so

bre el aparato productivo de mmiera quc sea posiblc ordcenar un conjiunto de 

lineamientos de politicas que superen la brecha de pobreza.
 

Los resultados de la dcscripci6n de las condicioncs de robreza o de
 

bienestar, permitirLn conocer ei grado de insatisfacci6n de las necesidades 

individuales y sociales de los grupos pobres y clasificar a varias comuni

dades se'U' grados comparativos dc bienestar con r2spccto a mua o varias
 

localidadcs hasta contar con un 
mapeo doereas crfticas. n C.ianto a los
 

usos de las nediciones 
 evaluativas, sL pcdr5 rcconzccr cuanti-ativimente 

y en distintas series de tiempo el grzdo de dcsarr)llo o de detcrioro de 

una comuidad con respecto a si misma y, comparativa-mente, con otras co

munida<[es hazta logrjar una clasificaci6n de 'reas zriticas y £u evoluci6n en 

el tiempo. 
 Por Ultino, !as medicione rclacionada3 con los requerimientos 

sobre el :parato productivo, permitirfi oricritar la producci6n en £unci6n 

de las nccesidades rnis importantes do los sectores pobt'cs de poblaci6n. 

Pzra alcanzar los resultados de las descripcioncs de las condiciones 

de pobreza o de bicnestar, es preciso contar con una scric de in'dicadores 

cuya naturaleza sint 6 tica pueda ser representativa del wuivcrso de datos. 

http:cambi.os


Se proponc, por ello, cl uso do indicadores bnsicos, o seleccionados, 
y se
 

sefl.a el proceso do agregaci
6n que seria necesario completar hasta £ormar 

de variables do tun mismo indicaor, v.q.
wri. L,_Iica medida para un conjunto 

nutrici6n.
 

las mediciones cvaluativas se construir~n con base en
 Los resultados do 

n tamto a nivel do cspacio y dola diferencia entre una y otra descripci
6


tratando do mcdir el impacto do los progranas desarrollados 
poi- el


rimLpo, 

la brecha do pobreza.gobierno con cl fin do eliminar 

cl aparato de producci 6 n y su ordcnaniien:oLos requerimientos sobre 

dentro de iu conjunto do lineamientos do politicas ccon6micas, se dctemnina

insatisfacci 6 n cumatificados por las n'>i
r&n de acuerdo a los niveles do 

en re.aci 6 n ]os £acta.:-esdo polreza y condas descriptivas do los limitcs 

n, v.g. producci6n, emplco, capital, in-i,,unos.
indispensables do la prolucci 6 

:ontinuaci6n i. 
En este orden do ideas, la metodclog{a quo so propone a 

intenta responder a esta serie do prcguntas: 

A cminto ascienden las nccesiddes insatisfvchas do los sectort3 
-


pobres urbanos y rurales do El Salvador?
 

En qu& medida se mejora o deteriora la situaci
6n do los pobres en
 -

CI timpo? 

- Qu6 tinto haria £alta producir para superar la brocha do pobreza?
 



I. 	 Bases Conceptuales
 

Prop6siuo y Contenido del. Estudio
 

L objeto de este 	Proyacto da investigaci6n sobre indicaodres do 1progreso 

social u servir de 	 auxiliar, como instriunento estadistico, para la planificaci6n 

de pui-. Licas destinadas a superar los proble-as ma s criticos do los sectcrcs 

urbanos y rurales pobres de El Salvador* 

El instrumento estadtstico qua se propone implementar estt basado ,-n la 

construcci6n de %un sistema indicadores. rc!prEcMtativo3 de las c:cndicione do ac

ceso a bienes y a servicios do los estratos pobres de poblaci6n a un mini'tun • 

aceptable de bicnes y servicios. 

Se postula, el uso c,- trcs distiritos tipos do [ndicadores cuya nujcraleza 

c-xpresa cuanLit: iA.amerte el ctrirulo do ncacsidades in:;atisfechas del obret'o y 

del canpesino pobre, se trata do cstablecar indicadores que parmitan eval'uar los 

canibios mas significativos en las condiciones da vida del sector pobre do la po

blaci6n y relacionar las necesidades m. s importantes do su consuno con la produc

ci6n nacional disponible. 
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Los datos estadisticos so obtienen a nivel departamcuital, salvo ea' el ca-, 

so de cinco o seis municipalidades que so tratax on forma individual. El pe 

rtodo de muestra escogida varia de uno a cuatro arios. 

Tipos de Indicadores
 

1. Descriptivos: es el tipo de indicador que mide las condicionis de 

acceso que tiene tin grupo social, en un momento dado, al consumo de un c:.erto
 

nivel do bienes y servicios que se considera adecuado.
 

Los indicadores descriptivos permiten agregar un n~unero inmenso d,! datos 

en una -6nica medida deicitaria de acceso ai bienes y a servicios; de una ,:an,',.x-, 

normativa, lo cual ubica a cada indicador en relaci6r con un nivel dado de sa

t'Cacci6n di! conaomo. 

2. Evaluativos: es todo indicador cuya medici6n resulta de haber compa

rado dos disl:intas series de indicadores descriptivos. El indicador sierve para 

mndir los cambios a corto y largo plazo quo sufren los indicadores descriptivos 

y para ettablecer comparaciones do bienestar entre distintas comunidades o gru

pos sociales. 
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3, Normativos: se refiere al conjunito do indicadoros que establecrn re

querimientos sobre cl aparato productivo con base al d6ficit calculado como ne

cesidid inoatisIfecha de bic'n.s y dc servicios. El establecilnielto de indicadores 

iormat:ivos presupone el haber re].acionmido los niv~e~s deficitarios dcl consurno 

con la estructura de la producci6n. Con base a ostos indicadorcs, se hzxan es

timaciones de costo-beneficio de divorsos proyectos que goneran oferta ].ara sa

tisfacer los niveles deficitarios de consiuno, lo cual permitiri e!stablecer cri

terios de prioridad de distintas opciones do producci6n.
 

En slntesis, el grupo de indicadores descriptivos estZI relaciona:O con 

el consunio de bienos y de servicios, mi.cntras que ].o3 de naturalcza evaluativa 

se r.efieren a relacioncs intertemporalcs c intcrrginales do los indictdotcs 

descriptivos. Los indicadores normativs .ertunecon inas al ambito de la es

tructura de producci6n y a la capacidad do esta de satisfaccr las necesidades 

de consu ro de las clases mas pobres. 



II Mtodologta 

Selccci6n del Sistema dc Tndicadores 

Por Indicador se cntiende a un parF ,ietro que resume en misma medidauna 


cumititativa distintas condiciones econ6micas sociales. de
y Por sistema indi

cadores, a la agrupaci6n de diversos indicadores, cuyo conjunto integra y re

laciona a las caracteristicas mLs importantes de la organizaci6n social. 

Dada la variada cantidad de criterios para elegir a un 9rupo de indica

dorc repr-sentativos de las condiciones econ61nicas y sociales de un determina

do sisten.a politico, el proyecto de investigaci6n se basa en u . modelo &.e plani

£icaci6n quu relaciona y onfronta a la oferta de productos y de servicios con
 

los niveles de consumo de los sectores pobres de la poblaci6n.
 

Pira ficiitar su comprensi6n, se h. preparado un grafico del modelo en
 

el que se u1)ica la serie de indicadores clegidos y se seFiala la funci6n qne ca

da v.no de cllos cumple. Al misnio i:imrnpo, se han establecido las principales 

re'.c,c[ones causales del modelo, ordonamdo las distintas actividadcs de investi

jaci6 n en etapas do un plan de trabajo. 
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2.1 PLATAFOR4A DE INFOPJILACION
 

2.1.1 Por canasta selectiva de bienes y se servicios so entiende a un gru

po de productos representativos del consumo de las Emnilias con un ingreso 

pr6ximo a niveles de pobreza. 

2.1.2 Desgiose do la oforta: la misma canasta do artLculos utilizados pa

ra clasificar la dcmanda de bienos do constuno servir5 tambitn para clasifi

car la oforta. Sc busca contar con una plataforma de datos sobre la produc

ci6n de bicnes y do servicios que sirvan para relacionar la ustructura do 

producci6n cor la do la donada individual. y social. La emunoraci6n y ordc

namionto do los datos so har I segibn el c6digo CITU, Rev. 2, a cuatro digitos, 

en cada uno de los sectores primarios do producci6n. 

2.1.3 Trabajo: Su posici6n en el modolo no es de indicador, sino de ele

mentos de enlace ontro la estructura de producci6n y la de la domanda. El 

tipo de empleo y el nivol de ingresc establccera o definirA al ostrato po

bre do poblaci6n sobre el cual estar' construldo codo el sistorna do indica

dores. For tanto, cada producto ubicado en la oferta estarA relacionado con
 

categoria ocupacional de ingroso.
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1.4. Origen de los Indicadores: Estructura de la Demandae 

RtPENES: 

Se entiende por bien de consumo a todo producto de la canasta de acceso fa

miliar que liena las necesidades basicas en cuanto a nutrici6n, vestid6 y
 

techo.
 

SERVICIOS:
 

La clasificaci6n comprende los servicios o productos que son adquiridos co

mo parte del apoyo social que presta y que forma parte de los servicios de
 

el Estado al sector privado tales como educaci6n, salud, organizaci6n so

cial y comunicaciones.
 

Se argumenta, por tanto, en favor de dividir el grupo de indicadores se

gun su fuente de acceso: 1. 
de consumo si se obtienen por trabajo directo
 

* se compra con dinero. 2. Social se refiere a la actividad del Estado 

a del sector privado, relativo o satisface las demandas generales de la po

blaci6n. 
 El indicador refleja el grado de desarrollo de la organizaci6n
 

social de todo sistema econ6mico.
 

Se propone utilizar un nunmero 
de siete indicadores referidos a la estruc

tura de la demanda de bienes de consumo: (1) Nutrici6n, (2) Techo, (3) Ves

tido, en cuanto a los bienes de acceso personal; y, (4) Educaci6n, (5) Salud 

(6) Organizaci6n Social, (7) Comunicaciones, en relaci6n a los servicios de
 

acceso social.
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1.5 COMIOSICION DE LOS INDICADORES: 

5.1 Dimensiones. 

Cada indicador es una mcdida compuesta, do manora quo su contonido so 

desagrega segun tres dimnsiones formadas por grupos de variables, y csta

blecerin el craulo dc datos requerido.s los cuales a su voz representan ci

mulos do observaciones tomadas directarente do encuestas. 

DIMENSION ECONOMICA 

Es un componente de un indicador que contiene a ui conjunto de variables 

en cierta medida hoinogcneas que establecen l monto, o ol valor econ6mico 

do acceso a un detorminado bien o servicio. 

DIMENSION SOCIAL 

Se refiere al conjunto do variables quo permiton detorminar el limite 

de participacipon social de un bien o do un servicio. 

DIMENSION DE ACCESO FISICO 

Este conjunto de vwriabl.es esta relacionada con cl grado do disponibi

lidad on t6rminos de tiempo y de espacio de un determinado bien o servicio. 

5.2 VARIABLES: 

Una variable agrega un conjunto do datos basicos. El listado de varia

bles que so adjmuta on el anexo n~muiiro dos, ha sido elegido con un doble 

criterio: I) representatividad e relaci6n a los estratos pobres y a su 

condici6n urbano y rural, y, 2) sensibilidad a cambios a corto y a largo 

plazo on f'uici6n do la capacidad quo tienen los soctores pfblicos y privados 

las nocesidades dolos mas pobres. 

http:vwriabl.es


A. 	PROCESO DE TRABAJO:
 

Si 	 los capitulos anteriores ubicaban a cada concepto dentro de categorias de 

definici6n en las paginas siguientes se describe el proceso, o metodologla, a tra

v6s de la cual se integran tales conceptos a nivel operativo. 

1. 	Construcci6n de Indicadores Descriptivos.
 

Definici6n del Limite de pobreza:
 

Antes de encontrar el limite de pobreza es preciso contar con to

da la plataforma de 'a base inform tica. 

1. 	 No se tomara. a todo el unicerso de productos y servicios, sino 

que se procederA a seleccionar tun grupo de ellos en funci6n de 

su necesidad o utilidad, frecuencia y peso en el gasto familiar* 

De esta manera se reducira el grueso de productos, que pueden
 

ser m~s 
de 	2,000, a un grupo representativo de 156, Cf. 
v~ase
 

anexo
 

2. 
La 	canasta selectiva de bienes sirve de base para desglosar la
 

oferta y dividirla segin sectores de actividad econ6mica. Elio 

permite que se pueda relacionar el empleo por sector con los va

lores de producci6n.
 

3. 	Con los datos de empleo por sector, se proceder5 a clasificar 

seg~n e1 tipo de ocupaci6n y nivel de ingreso de manera que se 

situe a cada estrato de poblaci6n en el nivel de pobreza que 

le corresponde. 
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2. 	 Desglose de la Oferta. 

1. 	Divisi6 n sectorial: se prodode a sclcccionar y a c]asificar
 

el n~nero de bicnes y de servicios cn iAmci6n dc: 

a. 	 Los que pertcncccni a los stratos do poblu.ci6n definidos 

como pobrcs; 

b. 	 Se ordena a cada producto seyn su origen scctorial eiivi

dida a nivel dc cuatro d.ciitos, scgLui el c6digo CIIU, y sc 

anota la cwntidad en terininos del volumen y valor bruto do 

su producci6n a precios corrientcs; 

c. 	 Oe.findica el nmitero de trabajadorcs que, en rolaci6n a esa 

producci 6 n, contione cada rubro. 

El prop6sito de esta desagregaci 6 n os lograr plena relaci 6 n entre e1 apa

a trav6s del empleo quo se genera por sector y el inrato 	productivo y la demawida 

greso por ocupaci6n.
 

3. 	 Definici 6 n de los ostratos de poblaci 6 n: 

1. 	 Se toma de las boletas de las encuestas de hocjarcs de prop6si

al empleo a aquollos estratos de potos multil)les referidas 

en Areas urbanas y rurales y se oligc, parablaci6n ubicados 

cada frea, umicnmente a los hogares cuyo nivel do ingroso 

est6 en l sectores jnZIs pobres de la poblaci6n y se les iden

tifica segrm categorlas ocupacionales con respecto al sector 

de actividad econ6mica. 

2. 	 Se procode a construir los primeros tabulares seon tiepart amentos. 
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areas urbanas y rurales, ocupaci6n e ingresos de los diversos 

grupos de pobres, por sector de actividad econ6mica.
 

3. 	Cada uno de estos tabulares forma parte del estrato de pobla

ci6n sobre el cual se construira5 el sistema de indicadores.
 

En otras palabras, se tendria clasificado al estrato de poblaci6n segln 

ocupaci6n y sector de producci6n, nivel de ingreso y su origen rural o urbane por 

depart neoito. Con estas bases, se procede a encontrar, para cada estrato, un sis

tem.a de indicadores descriptivos de sus niveles de consumo en cuanto a bienes y a 

servicios. 

4. 	Revisi6n:
 

Cada una de estas etapas de trabajo serA parte de un reporte t6c

nice que justifique el proceso elegido coma m~todo de trabajo.
 

El metodo de trabajo sr una de aproximaciones sucesivas. Se harA 

las consultas t6cnicas y politicas pertientes para que la construcci6n del 

sistema de indicadores sea no solamente precisa sino que Atil coma ins

trumento operativo de los organismos de planificaci6n. 

5. 	 Recabaci6n de inforinaci6n* 

1. 	Elecci6n de variables: 

- En principio se cuenta con una selecci6n tentativa de va

riables, Cf. Anexo 4 que deber5 ser depurado con base 

a los resultados de los primeros ensayos y de clasificaci6n.
 

(0 
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- En el anexo a estos apuntes se anota cl procedi

miento quo se sejuir&para establecer el sistema do infor

maci6n siguicndo la t6cnica do espacio vacios, el cual per

mite ubicar, las necesidades de informaci 6 n a lo largo del 

proceso do recabaci6n de datos. 

- Las hientes do iriforinaci6n para la solocci6n do la canasta 

que limita a los estratos do poblaci6n seJ~n su nivel de 

pobreza, son bazica i nte los datos dc procuicci6n y empleo 

del dosglose de la oferta provenionto de las encuosta- de ho

gares do prol)6sitos Im{ltiples quo desarrolI.a el M'dAC. Asi

mismo, se usarm do otras fuontes para com]pk]tar su descrip

ci6n. 

i cuanto a la desagregaci6n do la mano do obra scg*n los nivelos de ingreso, 

departamento, aroa urbana y rual, y sector do actividad econ6mica, los datos prov=

dr~n 	 de las encuostas do hogares de prop6sitos 11ltip]es y las boletas reforidas 

a la 	iuestra do empleo que realiza MIPLAN a trav6s do la Unidad do Investigaciones 

Muestrales (UIm). 

Las f uentes do las variables elogidas para cada dimensi6e del indicador, so 

dividen do esta inmaera: 

1. 	 Encustas y boletas adicionales del UIM 

2. 	 Reportes do ministerios 

3. 	 Encuestas especiales del equipo de IPROS para recabar los datos que no 

esttfu disponibles. 
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6. Primera conversi6n: de datos a rangos.
 

El objeto de esta primera cnnversi6n es superar la condici6n nu'merica del 

dato crudo, estandarizandola mediante su conversi6n a un rango. 

6.1. 	 El cfimuj'.o de observaciones numnricas de mismauna variable ser' promedia

do para luego ser ubicado dentro de un sistema de rangos que permita su 

agregaci6n.
 

6.2. 	 Los criterios que definen los rangos 
son los 	siguientes:
 

6.2.1 
 Limite 	superior: es la observaci6n promedio mas alto que se ob

tiene 	de tun 
grupo i estrato poblacional.
 

6.2.2 	Limite normativo: es el nivel de satisfacci6n minima aceptable 

para una variable. Valores por debajo de este nivel indicaran 

que existia necesidades insatisfechas y que es preciso superar.
 

6.2.3 	 Lmite inferior: es la observaci6n promediada mas baja de todo 

el grupo o estrato de poblaci6n. 

6.3. 	 Los rangos tambien ser'n representados por n*meros, de 1 a 10, liasta al

canzar el nivel normativo, y del 10 en adelante para toda medida que supe

re la 	brecha de pobreza y pueda determinarse dentro de una escala de
 

bienestar. 

6.4. 
 La ubicaci6n de cada observaci6n dentro de un rango una vez 
encontrado para
 

cada obervaci6n un rango, el resultado que se obtiene permite establecer:
 

a) su 	posici6n frente al ].mite normativo de grado de satis.acci6n;
 

b) la 	diferencia entre su posici 6
n y el lmite normativo nos indicar5 

*una medida deficitari. que luego 	sera la base para construir los indica

dores 	normativos que estableceran requerimientos sobre el aparato produc

tivo. 
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El grupo de raxgos detcrminarA, por tanto, los niveles do 
satisfacci6
6.5. 	

n 

Una vcz se cuenta con un en los 	quo so encuentra ubicada cada variable. 


grupo do rangos para el conjunto do variables dc cada 	indicador, so pro

estos 	valorcs has ta podor agregar dichas
cceor& a ponderar cada uno de 

variables ponderadas en un solo indicador. 

7. 	 Seginda Conversi 6 n: Ponderaci6n do Rangos 

de la variable de cada
Esta segunda conversi 6 n so aplica sobre cada rcango 

El prop6sito es suinar rangos ponderados para cncontrar la rnedi.ci6n 
indicador. 

do cada v riable dentron, por clio, es cl pesofinal o indicador. La ponderaci 6
 

del conjunto do variables ponderadas quc forman al in"cacor.
 

un peso relativo a distintas 	 caracteristicas dcl
El problema do asignar 

econ 6 mico y social os un problema ;muy dificil do solucionar adecua
desarrollo 

t6cnicas mas conocidis do 
Para 	este estudio, se combinariA dos de lasdanento. 


basado el cl criterio do expertos, 
 la otra utili
ponderaci6n, una subjetiva, 

zando mftodos estadIsticos. 

rmigo) so cle asignam; m peso relativo 
7.1. 	 A cada variable (delimitado por un 

del 	uno al cicn. 

puedan corresponder a dos diqtintos estratos 
7.2. 	No so harwI ponderacioncs quo 

de poblaci6n. 

un peso do 100. Al multiplicar el rmgo por la 
7.3. 	 Cada indicador tendr' 

La suma do variablesuna variable ponderada.pondcraci 6 n, so obtcndrL' 

ponderadas constituirfl un indicador. 

vausaram para encontrar el valor ponderado de cada 
7.4. 	 Las tcnicas quo so 


riable son las siguientes:
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7.4.1 
 En ftnci6n de un agrupamiento estadistico, como 
el an~lidis factorial
 

7.4.2 Siguiendo el mctodo Delphi. 
 Dicha t6cnica consiste en requerir 

a un grupo multidisciplario de expertos que asiginan a cada variable 

un peso en relaci6n con las demas variables. El valor mas repre-. 

sentativo de estas criterios subjetivos el peso asignado a 

cada variable. 

Estas alternativas del proceso y definci6n de criterios de p6nderaci6n
 

sera puesta a prueba y sometido a la consideraci6n de las autoridades y tecni

cos del Ninisterio de Planficaci6n con el prop6sito de lograr un consenso ge

neral sobre la rnetodologia que se utilizar y la posibilidad de usar sus resul

tados en el proceso de planificaci6n.
 

For 'I]timo, vale mencionar que los valores que se obtendran de cada pon

deraci6n, seran indispensables para establecer prioridades de los distintos re

querimientos de producci6n.
 

Como resultado de la investigaci6n se prepararaun documento en el que se
 

detalla la metodologfa utilizada para obtener las ponderaciones, y se describan 

los resultados obtenidos.
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INDICAEORES DESCRIPTIVOS.PRESENTACION DE RESULTADO 5: 

un x al 	 quo1. 	 El indicador o parmetro sinttico, serai nimcro del ui diez so 

n de las variables poridorada-,.obtendra. como resultado dc la agragaci 6 

du la descripci 6 n
2. 	 Cada uno de los siete indicadores se prscntaPi al final 

n temporal o espwicial dartl pie y fundmenoto para
y su simple comparaci 6 la 

dcl de indicadorcs evaluativos.construcci 6n sistrna 

) a,,o":ado has
3. 	 Con el prop6sito dc facil.itar la comj:vcsi 6 n de todo el proc.:' 

tabularos 
ta el momento, a continuaci 6ln se prcsentan una serie de .cuado5 y 

en Forma deta]lida los resultados quc se obtendrIbn 
que pcrmitcn analizar 

del estudio. 

IN)ICADORES EVALUATI VO S. 

mtden los cwnbios quo so 	 observan cn los indica-
Estos indicadores 

So trata de comparaciones 	intrtemporales
dores descriptivos de uLm ai-o a otro. 


de niveles de bienestar on comunidades o estralos de poblacio6n especficos. 

simple nidmcro sin unidadts
Cabe recordar que un indicador es un 

de medici6n. El analisis de la trayectoria de un indicador a 1o largo del. 

tiempo comprende las siguintos aspectos: 

Se supone que el asccnso de un indicadoi' es siemnpro desoable. El con
1. 


uia medida dcl deficit de 	bienestar
jtuto do indicadores rpresentai 


que ticuic uia regi 6n.
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2. El grupo de indicadores evaluativos se presentara dando tres medidas: 

la anterior y la actual, ambas descriptivas; y la evaluativa, que
 

ser& la diferencia positiva o negativa del cambio operado en Ins in

dicadores descriptivos.
 

3. Los indicadores descriptivos 
 seran computados con base a un mismo
 

proceso de medici6n y de criterios de ponderaci6n. Ello supone que
 

los datos se reca-aran con iguales conceptos y paranmetros de medici6n.
 

Evidentemente, mientras mas corto sea el tiempo entre dos observaciones,
 

mayores posibilidades de procesar su descripci6n bajo los mismos pa

trones de trabajo.
 

4. 
Los indicadores evaluativos, por tanto, se presentaran en funci6n de 
tres tipos de resultados; 1. nivel comparativo del bienestar nacional 

por departamentos y estratos de poblaci6n, como parte de la primera
 

serie de indicadores descriptiiosa 

2. 
Evaluaci6n del cambio socioecon6mico de los estratos de poblaci6n
 

pobre que se puede observar de un ario 
a otro.
 

3. Comparativo del biezestar nacional entre uno o mas de referencia. 

Como segundo grupo de resultados, esta parte de la investigaci6n seguirA
 
el proceso de revisi6n, discusi6n y difusi6n de los resultados de la investi-L
 

gaci6n propuesto con anterioridad. Vale unicamente mencionar que, al alcanzar
 
esta etapa de trabajo, se podra evaluar al proyecto segn su utilidad para
 

los organismos de planificaci6n.
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INDICADORSS NORI4ATIVOS. 

de esta 'ltima socci 6 11 a-6n no ha sido plnamoenteEl 	 proceso mentodol6gico 

definido. Los lineamicntos prograinaticos aqu{ anotados constituycn una pri

mera oricntaci.6 n para las tareas dc investigaci 6 n,. El propio doarrollo del 

so obtcnoig scrviran para definir la modalidad
trabajo y los resultados quo de el 

y alcance del trabajo que 	 finalmente se adopte. 

comaaparato productiva no scren agregados es
Los requeimientos sobre el 

el caso de los dos anteriorcs conjuntos do indicadores, sine que se conformaran 

la oforta:a los distintos componcntes do la estructura de 

prod- :ci6n, o indicadores nor
1. 	 los requerimicntos sobre cl aparato dc 

mativos, serz'xi ubicados en scctorcs de actividad ccon6mica par depar

tanento. 

tuin total deficits correspondientes a cada es
2. 	 no se srnaran cn solo los 

se
 

trate de poblaci6n, sine que/dividiran scg~in su propia naturaleza: 

capital, vol mcnecs de producci 6 n y factoros coma ticrra, cr6
empleo, 

insunos. En canuto a los servicios, estos ser*m determinadosdito, 

requerido establecimientos, unida
par su cobertura social y n'unero de 

des de apoyo y composici 6 n del tipa de ocupaciones rcqueridas; o sea, 

n, uni
en su orden, escucla, hospitales, clinicas, centros dc forniaci 6 

sus equivalelites en
dades de desarrollo 	-cooperativas, sindicatos- y 

rurales, urbanos, mj6dicos enformeras, t6ccnicos•cuato 	 a rrofesores 

sorvicios agri.colas e industria.esc. o agentes do extuisi 6ii do 

3. las bases de la construcci 6n de cada requerimiento sobre al. sisLCena 

de producci 6 n, o indicador 	normativa, lo constituyen los rangos y los 

o nivel de bienestar.definen criticidadlimites que 	 su 



4. por otro lado, como el resultado principal del esfuerzo de medici6n
 

normativa es establecer prioridades en la producci6n, los resultados
 

de deficits estaran condicionados por las producciones establecidas
 

para las variables dentro de tui indicador y por los costos que repre

senta las diversas alternativas de deincremento producci6n. 

5. 	 el proceso de ieclici6n de los indicadores normativos, por ello, sigue 

el ordenamiento siguiente: 

1. 	 suma, por producto o bien, el l mite inmediato de satisfacci6n 

determin-do por el 	rango y lo conviertc en medida de producci6n. 

2. 	dicho d6ficit esta representado en t rminos productivos y referi

dos al tipo de bien o producto que se trate. Estos datos, cuya na

tturaleza ya es nw'erica de nuevo, se ubicun en cada sector de acti

vidad. econ61nica -para ello se cuenta con su desglose y capacidad 

de producci6n- seg-li el tipo do 	 requerimiento, empleo,v.g. capital, 

etc.
 

3. varias tecnicas de medic16n podrian usarse al Ilegar a esta etapa 

del proyecto, por ejemplo insumo-producto, y arribar al grado de
 

interrelaci6n que existe entre el grupo de requerimientos y la ca

pacidad del aparato de producci6n. Tambien, la ponderaci6n de ca

da variable juega un papel importante para interpretar la deinanda
 

de 	cada requenimiento-si su peso se utiliza para simplemente se-


Ealar prioridades tomando en cuenta de la relaci6n costo-beneficio
 

de cada requerimiento.
 

6. 
Los resultados de la medici6n de indicadores normativos se presentaran 

de la manera siguiente: 
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do bienes y servicios sobrc
1.Rcqueritiefltos linealoZ dia la dcmaidac 

el. aparato dc proclucci 6 n: es una sim~ple inta, Par sccOra1 do ac

pucdcn scr cstimada-, co
tividad econ~mica, do las contidades quo 

ma dattas pZUrc- Cadcb PVa(IuICt:0 y bicrn de, consillo. Este listado corn

pict~tdo con (IaL(M;, dc1 ci'cc-irito do cacla sector. 

en la prodnicci 6 n: so preson tartl 'ui
2.Ordenact-ito de priori~dides 

grupo do opcioni F v'"I:lian parci la orientaci 6 n de po]..lhicas quo 

oscalonada do 
supercn is condicioyic.5 dc, pobreza on un procc. o 


producci.6 n crnii
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PLAN DE TR A BA JO 

1. Determinaci6n del Grupo de Indicadores:
 

1.1. 
 Elecci6n de Indicadores: 
 Modelo de Planificaci6n
 

1.2. C mposici6n de los Indicadores: 
 Dimensiones
 

1.3. Indicaodres Descriptivos: Sintesis
 

1 .4. Indicadores Evaluativos: Comparaciones
 

1.5. Indicadores Normativos: Requerimientos Producci6n 

1.6. Banco de Datos
 

1.7. Sistema de operaci6h de la Informaci6n
 

1.. Desglose de la oferta: 
 Canasta Selectiva de Bienes 

Pesultad6: 
 Primera Versi6n Metodologta
 

2. Discusi6n de la metodologla 

T.1. Consulta SIECA/ROCAP/AID/MIPLAN
 

T.2. Consulta Asesores IOIWA, PHILADELPHIA, BOSTON, CEPAL 

T.3. Seminario de trabajo USA/ 

2.4. Preparaci6n final de docunento 

RESULTADO: Determinaci6n del proUrama de asesoria y publicaci6n metodologia. 

3. Revisi6n. 

3.1. Canasta selectiva de Bienes 

3.2. Desglose de oferta
 

3.3. Estratos de poblaci6n, ingreso
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3.4. Variables seleccionadas 

3.5. Bando do datos 

3.6. Sistma oferativo do informaci6n 

nResuitado: D]fiuiici6n do la plataorma 	do informaci 6 

otros paisesA-1: Institucionalizoci6n y traslado a 

. Recabaci 6 n y clasificaci 6 n de datos por departamento y estratos do pob]aci 6 n 

4.1. Varilbles Hlutrici 6 n 

4.2. 	 Vestido
 

4.3. 	 Vivienda 

4.4. 	 Educaci6n 

Salud4.5. 

4.6. " Conm-iicaciones 

4.7. 	 Organizaci6n Social
 

por variable.Resultado: Tabularos do datos 

5. 	 Primera conversi 6 n: do datos a rEuigos. 

definici6n do los rangso do NUTRITION
5.1. Detenninaci 6n del criterio do 	 y 

clasificaci6n do datos
 

511. Dimeisi6n econ6mica 

512. Dimnsi6n Social 

513. Dirnensi6n do Acceso Social 

Criterios limites do dcfinici6n do pobreza
Resv'tado: 1. 
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ii. Valores de los datos clasificados como ranuos: Tabulares Nutrici6n
 

. Mediciones del d6ficit nutricional
 

5.2. Determinaci6n del criterio de de.inici6n de los rangos de VESTIDO y cla

sificaci6n de datos
 

5.2.1 Dimensi6n Econ6mica 

5.2.2 Dimensi6n Social 

5.2.3 Dimcnsi6n de Acceso FIsico
 

Resultado: j. Criterios l'Unites de definici6n de pobreza
 

U. Valores de los datos clasificados como rangos: Tabulares Vestido 

M. Mediciones del d ficit de vestido 

5.3. Determinaci6n del criterio de definci6n de los rangos de VIVIENDA y cla

sificaci6n de datos 

5.3.1 Dimen 3i6n Econ6mica 

5.3.2 Dimensi6n Social 

5.3.3 Dimensi6n de Acceso Fisico 

Resultado: 
 1. 
Criterios limites de definici6n de pobreza
 

2. Valorcs de los datos clasificados como rangos: 
Tabulares Vivienda
 

3. Mediciones del d6ficit de vivienda 

5.4. Determinaci6n del criterio de definci6n de los rangos de ED-CACION y cla

sificaci6n de datos
 

5.4.1 Dimensi6n Econ6mica
 

5.4.2 Dimensi6n Social
 

<0
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5.4.3 	Dimcnsi6n do Acceso Fisico
 

Resultado: 1e Critcrios lmitts do dcfinci6n dc pobrcza 

2. Valores de los datos clasificadog como ranjo:;: Tabularcs Educaci6n 

3. Mediciones dcl dVi£cit do cducac:i 6 n 

lo; raniyos do SALUD y clasi5.5. 	Dctc!rminaci 6 n del. critcrio de def'inici6n do 

£icaci6n d (lat:; 

5.5.1 Diinie i1i6n i3conm6 ica 

6
5.5.2 Di.mcn s. n Social 

5.5.3 Dimenisi 6n do Acceso Fisico
 

limitcs do dcinci6n do po]:aczaResultadoa: 1. Critorios 

2. Valorcs do los datos clasificados como rwigos: Tabulates Salud 

3. Mediciones dcl d6ficit do salud 

n del 	criterio de defiici6n do los rangos de ORGANIZACION SOCIAL
5.6. 	 Deterninaci6


y clasificaci6n do datos
 

5.6.1 	 Dimeansi6n Econ6mica
 

5.6.2 	Dimcnsi6n Social
 

5.6.3 	 Dimcrnsi6n do Acceso Aisico 

Critorios limitos do de.inici6n de pobreza
Resultado: 1. 


2. Valorcs do los datos clasificados como rangos : Tabularcs Orga

nizaci6n Social
 

n social
3. Mcdiciones del dicit do orcjanizaci 6
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5.7. Determinaci6n del criterio de definci6n de los rangos de O0MUNICACIONES
 

y clasificaci6n de datos
 

5.7.1 Dimensi6n Econ,6mica
 

5.7.2 Dimensi6n Social 

5.7.3 Dimensi6n do Acceso Ffsico
 

Resultado: 1. Criterios limites de definci6n de pobreza
 

2. 
VAlores de los datos clasificados como raigos: 
 Tabulares 

ComLtni caciones 

3. Mediciones del deficit de comunicaciones
 

A-]. Instilucionalizaci6n y traslado c.ofros poises 

6. Definici6n do ponderaciones y c&lculo para distintos ajos de Indicadores de 

acuerdo a tecnicas Delphi, an"lisis factorial, etcs
 

'.I. Variables Nutrici6n
 

6.2. Variables Vestido
 

6.3. Variables Techo
 

6.4. Variables Educaci6n
 

6.5. Variables Salud
 

6.6. Variables Organizaci6n Social
 

6.7. 
 Variables Comunicaciones
 

Resultados: 
 Primer grupo do INDICAEORES DESCRIPTIVOS,
 

1. Indicadores Descriptivos Nutrici6n
 

2, 
 " Vestido 

3, " Vivienda
 

4. Educaci6n
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5. 	 Indicadorcs Descriptivos Saluad 

Empico6. 

comunicaciofles7.1 

gruPca do TIIXCAMRI1'S DESOCfPTP'i'lVOS.7. 	 Segundo 


D ! trc d part metoft s Y otratos do pobaci 6 l sc g(Il liv col

7.1. Coip rc 

de bicnec!;taP. 

7.2. Ciasi ncCtci()n do rcscr~.ticLaS 

l doe
de 10S- Iridicado32o5, cojnparac.il-on y cisificai 6 

Rcsul).tadoSc Publicaci~l 


rcas cl'LticarV.
 

do las bacses do infornaci 6fl pama los Indlicadores Fxa:Litivos. 
8. 	 Rccabaci 6fl 

do dosarro) To quo puedu' i*n
8.1. 	 1dent ifiJcaci 6f do proqralfazsq~~racl~O 


do los Indicadorec.
sobre los nivoleoScidir 

8.2. Estudio detollaclo .:! 6 ituiic~ipidades 

c1 impacto do progflflfs es1)Oc±.Licosssobrocliua-titativoResultado: Docurncnto 


dot ormin adzam-.
sabre pobl.acioncos 

Indi cadorcs Evaluativos9. Presentaci 6 ii do los 

9.1 Indicadol'Os NutY'ici 6fl 

Vestido
9.2 


Viviciida9.3 


Educaci6ll9.4 

Salul9.5 

Ernplco9.6 

CoumunicacionlOs9.7 

A-1: tnstitucionalizciiln y tro-adcO a olI.os pa.sos 
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10. 
 Resultados de los Indicadores Evaluativos.
 

10.1 Comparaciones entre departamontos y estratos de poblaci6n en el tiempo 

10.2 Clasificaci6n de $a'eas crficas 
 en el tiempo
 

A-I: Instifucionalizaci6n y traslado a otros poises 

11. Indicadores Normativos. 

11.1 Deficit de los rangos mayores 
en relaci6n a los requerimientos de Pro

ducci6n.
 

11.2 Requcrimientos dc prodlucci6n por variable de cada Indicador. 

11.3 Distribuci.6n de requrimientos entre la Producci6n nacional e Importacion~i 

12. Reu]tados: 'Indicaodres Normativos 

12.1 Requeimientos de Capital para de bienesla producci6n y servicioso 

12.2 Requerimientos de Tnpleo para la producci6n de bienes y servicios. 

12.3 Rquerimiontos de InIuMos parca la proDucci6n de bienes y servicios. 

A-: Institucioir,-L .aci6n y traslado a otros poises. 

13. Ordenamiento de Prioridades on la producci6n de bienes y servicios: 

13.1 Estirnaciones de prioridades de producci6n con base al valor y producci6n 

de las variables 

13.2 Relaciones costo bendeficio entre proyectos prioritarios
 

Rcsultado: Linewanientos de optimizaci6n en 
el aparato productivoo
 

14. 1nstifucional iznci6n 
1. El Salvador 
2. Centroan,6rica 

http:Distribuci.6n


__ __ _ ___ __ 

_ _ _ 

%CJRONOIGRALIA DE ACTIVIDADES
 
GOES-SIECA: PROYECTO iPROS
 

VI 
1 

ACTID , E;_7IB;-
1 

9 9 i11'1 11 8 
-I 

1798 1 10 12i1!45 j9 jll 1 93M S7 

COINST'TUCICN1 EQU;PO T TPi flHIN 
L JJKK I~ 4'~...i...L ~ .- I-I___DE TrRABAJ0 

~~ DETERMIN INDCA'D ORSjO:.REijlIIIHS 

2 DISCU S ICU NI TOjOG , 

3R EVISION HI lf lf 
I 

c. JVERSION 

~(variobis -> rongo) I II9 IL L I...IIII~ 

I2o. GPDS.INIClADORES II II~ I i 
( E .- l-o-vo- I- ]I 

---

I i 

1A ' H H HL9RTl 

T- r nq-RE EVLUATIVOS 

_ _ __ _ _ _ __ _IO ______ _ 
_ _ W___ __ ___ _ _ I_ __ __ __

1 2 _ _ _ _ __ _ 

I-. 

DE SIST. 1NDICADORES _ _ _ _ __________ 



1.0 

Act. 


I , 

1.2 

1.3 


1.4 

1 . 5 

1.6 

1.7 


1.8 


28. 

DETERMINACION DEL GRUPO DE INDIMAORES 

noviembre 79 - enero 80 (3 ineses) 

Sem, 1 
5 6 7 8 9 

2 
0 23 4 

S'-lecci6n de Indicadores: 
Modelo do PlaniFicaci6n X X X 

Composici6n de los Indi. 
cadores: Dimens iones X 

Indicadores Descriptivos: 
Sintesis X 

Indicadores Evaluativos: 
Comparaciones 

Indicadores I-ormativos: 
Requerimientos Producci 5 n 

Banco de Datos X X X X X 

X 

X 

X 

Sistema de Operaci6n de la 
Informaci6n 

Desglose de la OCerta: 
Canasta Selectiva de Dienes X X X X 

X X X 

RESULTADO: Primera Versi6n 
HeLodologla 

X X X X X X X X 
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2.0 DISCUSION DE METODOLOGIA 

febrero 80- (I Mes) 

ACTV. 

SEMI 2 

5 68 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Consulta SIECA/1?OCAP/AIi)/mIPLAN 

Consulta Asesores 
IOWA, PHILADELPHIA, BOSTON, CEPAL 

Seminario de Trabajo USA/ 

Preparaci 6 n final dc documcnto 

X 

X 

X 

X 

x x 

X X 

RESULTADO: Deterniinaci 6 n 
de asesoria-y 
Mctodologia 

del programa 
publicaci6n 

X X 
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3.0 	 R E V I S I O N
 

marzo 80 (I Mes)
 

SEM. 
 2 3
 

ACTV. 
 9 0 	 1 2
 

3.1 Canasta 	Selectiva de Bienes 
 X
 

3.2 Desglose de oerta X
 

3.3 Estratos de poblaci6n, ingreso 	 X
 

3.4 Variables Seleccionadas 
 X
 

3.5 Banco de Datos 
 X
 

3.6 Siscema 	operativo de informaci6n X
 

RESULTADO: 	 Definici6n de la
 
Plataforma de Informaci6n X X X X
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4. C RECABACION DAM!,S/ DEPARTAMENTO Y 

Marzo - Junio 

ESTRATO 

1980 (4 Meses) 

ACTV. 

SEIP. 

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

4. 1 Varia)].es Nutricitn 

4.2 Variables Vestido 

4.3 Variabl c s Vivienda 

4.4 Variables Educaci6n 

4.5 Variables Salud 

4.6 Variables Comunicaciones 

A.7 Variables Orgaizaci 6 nl Social 

X X 

X X 

X X 

x x 

Xx 

x x 

x x 

RESULTADO: Tabulares de datos por variable X XX 
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5.0 PRIMERA CONVERSION: DATOS A RANGOS 

Abril - Julio 15 - 1980 (3 Meses) 

SEM. 3 4 

ACrV, 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

5.1 Determinaci6n del criterio 
de definici6n.de los rangos 
de Nutrici6n y clasificaci6n 
de datos 
1.1 Dimensi6n Econ6mica x 
1.2 Oimesi6n Social x 
1.3 Dimesnsi6n de Acceso Social X 
Ri Criterios limites de defi

nici6n de pobreza 
Rii Valores de los datos clasi

ficados como rangos: Tabu
lares Nutrici6n 

Riii Mediciones del d&£icit nu
tricional 

x 
x 
X 

X X 

X X 

X X 

5.2 Determinaci6n del criterio de 
definici6n de los rangos de Ves
tido y clasificaci6n de datos 
2.1 Dimensi6n Econ6mica 
2.2 Dimensi6n Social 
2.3 Dimensi6n de Acceso Fisico 
Ri Criterios l1mites de defini

ci6n de pobreza 
Rii Valores de los datos clasi

ficados como rangos: Tabu
lares Vestido 

Riii Mediciones del dtficit de 
vestido 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X X 

X X 

x x 

5.3 Determinaci6n del criterio de de
finici6n ze los rangos de Vivienda 
y clasificaci6n de datos 
3.1 Dirmcnsi6n Econ6mica 
3,2 Dimcnsi6n Social 
3.3 Dimensi6n de Acceso Fisico 
Ri Criterios limites de defini

ci6n de pobreza 
Ril Valores de los datos clasifi

cados como rangos: Tabulares 
Vivienda 

Riii Mediciones del d&ficit dc 
Vivienda 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X X 

X X 

X X 

6""/ 'l 
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,5.0 PRIMERA CONVERSION: DATOS 

Abril 

A RANGOS 

- Julio 15 - 1980 (3 Moses) 

ACTV. 

SEM. 3 

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

.5.4 Dctcrminaci 6 n del critcrio do do

£inici6n de los rangos de Educa
ci6n y clasificaci 6 n de datos 

4.1 Dimensi 6 n Econ6mica x x 

4.2 Dimcnsi6n Social X X 

4.3 Dimensi 6 n de Accoso Fisico X X 

Ri Criterios 11mites do defini
ci 6 n do pobroza X X 

Rii Valores do 
cados como 
Educaci6n 

los datos clasifi
rangos: Tabulares 

X X 

Riii Medicioncs 
educaci6n 

dol d6ficit do 
X X 

5.5 Deterininaci6n del criterio de defi
nici6n do los rangos de Salud y cla

sificaci6n de datos 
5.1 Diraensi 6 n Econ6mica 
5.2 Dimensi 6n Social 
5.3 Dimensi6n de Acce ) Fisico 
Ri Criterios lrmites de defini

ci 6 n de pobrcza 
Rii Valores do los datos clasifi

cados corno rangos: Tabulares 
Salud 

Riii Medicioncs del dficit do Salud 

x x 
X X 
X X 

X X 

X X 
X X 

5.6 Doterminaci 6 n dcl criterio de dcfi
nici 6 n de los rangos do Organizaci 6 n 

Social y clasificaci
6n do datos 

6.1 Dimensi 6 n Econ6mica 
6.2 Dimensi6n Social 
6.3 ])imnesi 6 n do Acccso Fisico 
Ri Criterios limites do dcfinici6n 

do pobrcza 
Rii Valorcs do los datos clasificados 

como rango!: Tabularos Organiza
ci6n Social 

kiii Mcdicioncs del d6ficit do organi
zaci6n social 

X X 
X X 
X X 

X X 

x x 

X X 
. .@ 
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5,0 PRIMERA CONVERSION: DATOS A RANGOS
 

Abril - Julio 15 - 1980 (3Meses)
 

SEMI 3 .4 

ACI V. 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

5.7 Determinaci6 del criterio de de
£inici6n de los rangos de Comuni
caci6n y clasific:ci6n de datos 
7.1 Diinensi6n Econ6mica x x 
7.2 Dimcnsi6n Social X X 
7.3 Dimerisi6n de Acceso Fisico X X 
Ri Criterios limites de defini

ci6n de los rangos de Comuni
caciones y clasificaci6n de 
datos X X 

Rii Valores de los datos clasifi
cados como rangos: Tabulares 
Comunicaciones X X 

Riii Mediciones del d6Eicit de co
muicaciones X X 
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6.0 DEFINICION DE PONDERACIONES Y CALCULO DE INDICADORES 

Julio - Octubre 1980 (1,Heses) 

SE1M. 4 5 6 

ACTV. 5 6 7 8 9 0 '1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

6.1 Variables utrici6n X 
6.2 Variables Vestido 
6.3 VariabIes Techo 
6.4 Variablc:s Educaci6n 
6.5 Variable.; Salud 
6.6 Vaiables Orlgznizaci 6 n 

Social 
6.7 Variabl e s Cormicaciones 

I Indi cadores Des cri p
tivos Nutrici 6n 

ci Indicadores Dcscrip
tivos V(!stido 

Riii Indicatdorcs Descrip
tivos Vivienda 

Riv Indicaclores Dscrip
tivos Educaci6n 

Rv Ind.icadorcs Dcscpip
tivos Salud 

Rvi Indioadorcs Dcscrip
tivos Empleo 

Rvii Indicadores Descrip
tivos Conuicacioncs 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X X 
XX X 

X 

X. 

x 

X 

X 

X 

X 
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7.0 SEGUNDO GRUPO: INDICADORES DESCRIPTIVOS 

Julio - Octubre 1980 (4 Meses) 

SEM. 4 5 

ACTV. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

7.1 Comparaciones entc7 
Departamentos y es.
tratos de poblaci6n 
segu'n nivel de bie
nestar X X X X X X X X 

7.2 Clasificaci6n de 
reas crfticas XX X X X X X XX 

RESULT:"DO: Publica
ci6n d los Indicado
res, comparaciones y 
clasificaci6n de 5reas 
criticas X X X X X X X X X X XXX 
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8.0 RECABACION IlNFOPR4ACION: INDICADRES EVALUATIVOS 

Marzo - NoVhionbre 1980 (9 Meses) 

MESES 1 

ACTV. 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

8.1 Idcntificaci6nl de 
Progr amas gTberna
mentales de desa
rrollo quo puedan 
incidir sobre los 
niveles de los Ih
dicadores X X X X X 

8.2 Estudio detallado 
de 6 Nunicipalida
des X X X X X 

RESULTADO: Documen
to cuantitativo sobre 
el impacto de progra
mas especificos sobre 
poblaciones deterininadas 

X X X X 
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9.0 PRESENTACION INDICADORES: EVALUATIVjS 

Noviembre 80 - Enero 81 (3 Meses) 

SEM. 6 7 

ACTV. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 0 1 2 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

Indicadores Nutrici6n 

Indicadores Vestido 

Indicadores Vivienda 

Indicadores Educaci6n 

Indicadores Salud 

Indicadores Fnpleo 

Indicadores conTunica
ciones 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

RESULTADO : Institucio
nalizaci6n y traslado a 
otros paises X X X X 
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10,0 RESULTADOS INDICADORES 

Enero 

EVALUATIVOS 

- Julio 1981 (7 Meses) 

ACTV. 

MESS 1 

8 9 

2 

0 1 2 

10.1 Comparaciones cn
tre dcpartuenntos 
y estratos de po
blaci&i on el tiem-
Po. x x x x x 

10.2 Clasificaci6n do 
Areas criticas en 

el tiernpo X X X X 

RESULTA]X : InstituciO
nalizaci6n y traslado a 
otros paises. X x x 

6A2
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11.0 INDICADORES NORMATIVOS 

Ju.io 1980 Septiembre 1981 (15 Meses) 

ACTV. 

MES. 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

0 1 2 3 4 5 6 

11.1 D&ficit de los ra,-vos 
y estratos de poba
ci6n en el tiempo X X X X X X 

11.2 Clasificaci6n de 
5reas crfticas en 
el tiempo XX X X X X 

11.3 Distribuci6n de re
queriinientos Pritre la 
produ.cci6n nacional e 
Importaciones 

XXXXXXX 



12.0 RESULTADOS: I1DICAXgRES NOMI4ATIVOS 

Julio 1981 Marzo 1982 (9 Mses) 

ACV. 

I2 S.3 

4 6 8 9 0 1 2 

12.1 Requorimientos de 
Capital Para la pro
duccL(n de biencs y
SC02Vi2].O.- X X X X 

12.2 Requev':ui'ic"ltOs d0 
Enipplio par la pro
ducci 6 n de bicles 

s$erV:LCiOS X X X X 

12.3 Requcr:un:.c1tos de 
Inisumos para la pro
ducciha de bicncs y
servlc-u X X X X 
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13.0 ORDENAI1ENTO DE PRIORIDADES 

Marzo -

EN PRODUCCION 

Septiembre 1982 (7 MIses) 

MES. 3 

ACTV. 2 3 4 5 6 7 8 

13.1 Estimaciones de prio
ridades de producci6n 
con base al valor y 
prcducci6n de las va
riables x X X X 

13.2 Relaciones costo be-, 
neficio entre pro
yectos prioritarios X X X X 

ESIJLTADO: Lineanden
tos de optimizaci6n en 
el aparato productivo X X 

-- r-----
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SORE CANASTA SELECTIVA 

una canasta de consUwo incluyo el conjunto do biones y servicios consu

midos por un grupo social dctcrminado on 
un perZodo do ticmpo dado, 

6
n IPROS
 
El discioo de la canasta selectiva de bicns en la invostigaci


neccsarios
 
ticne por objeto contribuir a determinar 

la oferta do los poductCs 

quo tal canastadcterminada, aswmiLndose 
para satisfacer utna 	calidad de vida 

do vida sociamCnt deseabie. 
represonta un nivol 

borrador no se discuLtn definicioncs "abstractas" 
do pobreza.

Fn este 
elcmcntales grupor do pobaci.65 	 carecen do hasta 

en quo avnplioi;En sociedades 

para establecer oxhausti

medios de subsistencia, los esfuerzos metodul6qlcos 

la medida exacta do la pobreza, no son 
el problema 

vamente el significado y 
s 

e s a]. mismo inciuyaf las carenc.a mas 
Basta quo las aproximaci.-On

principal. 


adecnadas .quas proli.lna-wes do trabajo.
elevantes para ser 

canasta selectiva 
En esta fase de tabajo iniciclnenie se constdrvu que la 

incluye los bienes y sorvicios congumidos 
por gqupos familiaros urbanos com

20 y 70 decil do ingresos, identificados por la Elmn.csprendidos entrc cA 


ta do Presupuestos FamiTiares, roalizada 
por la Unidad do Investigaclones
 

Tal consumo corresponde a ingrc
(UIm) on agosto i'76-juli° 1977.Nestrales 

111.00 y 0712.00 mensuales cfcctualo por 
aproximadamen

sos £aniliares cntrc 
6
n do consu

te el 60% do la poblaci
6 n investigada; se considera quo este patr


dcberia ser accesiblo a los grupos de m.s 
bajos ingresos y quo satisfarla
 

mo 


sus necesidaucs mAs 	urcentcs. 

6n i.mplica quo los mecanismos do mercado 
y la
 

Esta primera aproximaci

6 ingreso asociada representan orientacionos convcnicntes para 
distribuci n do 

la asignaci6 n do factores productivos. Ha sido ya establecido, sin embargo, 

los descqu~librios socio-eco
que aquellas situacioncs proci,-onfcntc accntuan 

los paisos dcpndicntes.
n6micos quo provaeccn en 

http:pobaci.65
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Tales razones condujeron a eliminar de la primera canasta diseiiada, 
a
quellos bienes inaccesibles a los 
estratos mas pobres de la poblaci6n; as!
 
mismo, a incluir bienes o servicios corgiderados necesarios para mejorar su si
tuaci6n social. Por la vla de trabajo expuesta se obtiene una canasta , en
 

cierto sentido,normativa; al respecto, como 
ocurre en toda formulaci6n de nor
mas, los criterios que definen los componentes de la canasta de consumo depen
de de los enfoques adoptados sobre la medici6n de la calidad de la vida, as
pecto sobre el que anteriormente se hizo algunas observaciones generales.
 

La canasta diseiiada comprende 118 productos, asignabas a 57 c6digos
 
CIIU (4 digitos). Enseguida se listan las ramas 
de prod ,.c16n identificadas y 
se anexan dos cuadros relacionados con la distribuci6n de mercancias, segdn
 

grupus de gasto.
 



MERCANCIAS 

DESCRIPCION 

PRODUCTO 


. ALI13TOS (37) 
1.1. 	 Cereales y Derivados 

Malz (1 
Arroz 2 
pM france's 3 
Pan dulce 
Macarroncs 4 
Tortillas 5 

1.2. 	 Came y Derivados 
Came de res 6 
Carne do cerdo 7 
Carne do aves 8 
Pescado 9 

1.3. 	 Lacteos y Huevos
 
Lechc pasteurizada 10 
Leche cn polvo
D cma 	 11 

QV.eso 12 
Huevos 13 

1.1. 	 Accites 3 Grasas 

Accitc vegetal 
envasado 14 

Manteca vegetal 15 
Margarina 16 

1.5. 	 Frutas y Vegetales 
Naramjas 17 
Aguacatcq 18 
Guireos 19 
Jugos do fruta 20 

Frijoles 21 
Tomates 22 
Huisquiles 	 23 


24
Cebollas 

25
Papas 


Chiles 26 

Repollo 27 


Anexo 1.
 

DE CAIIASTA MilI MA 

CODICO 
OBSERVACIODESCIIU 

1110-1129 
3116-..!''-7 Arroz on oro 
3117-00-9 
311 "/-00-(c 

3117-03-3 
3121-01-9 

3111-00-2 
3111-00-2 
3111-07-7 
1301 A] pescado seco corresponde 

3114-00.-G 

3112-01-8 
3112-0.1-2 
3112P-00-0 

3112-00-0 
1110 

3115-02-9 
3115-19-3 

1110 Pondionte apertura a 7 digitos 

1110 Pendicritc apertura a 7 dilgitos 

1110 Pendiente apertura a 7 digitos 
3113-01-06 

1110-1118 
1110-1122 
1110 Ibid. 

" 1110 
" 1110 

1110 
1110 
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DESCRIPCION 
PRODUCTO 

CODIGO 
CIIU OBSERVACIONES 

1.6. AzO'car, Sal y 
Condimentos 
Azucar refinada 

Dulces 
Sal comfn 

28 

29 
30 

3118-00-7 

3119-00-5 
3121-03-5 

Al dulce de panela correspondel 
3118-02-3 

1.7. Alimentos Varios 
Sopas en sobre 

Sorbetes 

31 

32 

3111-08-05 

3111-09-03 
3112-02-6 

y El primer c6Cigo se refiere 
a pollo; el segundo a carne 

1.8. Bebidas 
Caf6 soluble 
Caf& molida 
Gaseosas 
Cerveza. 
Licor blanco 

33 
34 
35 
36 
37 

3121-05-0 
31 21-02-7 
31 34-00-4 
31 33-00-6 
31 31-01-8 

2. VESTUARIO (29) 
2.1. Ropa y calzado para 

Hombre y NiHo 
Pantal6n par a hombre 
Pant, Sn para nifio 
Camisa para hombre 
Camisa para nifio 
Calzoncillos 
Camiseta 
Calcetines 
Pafiuelo 
Tela sin confec
cionar 
Calzado hombre 
Calzado niio 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 

3220-01-9 
3220-01-9 
3220-00-1 
3220-00-1 
3213-01-4 
3213-01-4 
321 3-01-4 
3220-17-5 

3211-01-8 
3240-00-9 
3240-00-9 

2.2. Ropa y calzado para 
Mujer 
Vestido para mujer 
Vestido para nifia 
Pantal6n para mujer 

49 
50 
51 

3220-00-1 
3220-00-1 
3220-02-7 
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DESCRIPCION 
PRODUCTO 

CODIGO 
CIIU OBSERVACIONES 

Bloomcrs 
F tan 
Sozten 
Medias 
Carteras 
Tela sin conflc
cionar 
Calzado para innjcr 
Calzado para nina 

52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 

321 3-03-0 
3220-11-8 
3220-08-4 
321 3-14-7 
3233-01-2 

3211-01-8 
3210-00-9 
3240-00-9 

De pluto 

2.3. Ropa y CaIlzado p]zra 
Infant cs 
Vestido para ni"Ia 
TrAjt para 21:Li-o 

Manti 1las 
Calcetinas 

60 
61 
62 
63 

3213-16-2 
321 3-16-2 
3213-16-2 
321 3-16-2 

Menores de 2 dios 

2.4. Confccci6n Ropa y 
Calvzado 
Confccic:: 6 n pzant al o
nes 
Confiicc:i.6n ve t7idos 

Bcti'M calzado 

64 
65 

66 

3220-03-5 
3220-04-3 
3529-11-2 

3. VIVI 
3.1. 

DA 
Vivienda y Scrvicios 
Alqui.cr 
Serv.cio H20 

67 
68 

8310 
4200 

3.2. Combus-,tible y Alumbrado 
Electricidad 69 
Gas propano 70 
Kerosene 71 
Leila 72 
F6sforos 73 
Bombi ]los 74 
Bateras 75 

4101 
3520-00-3 
3520-00-3 
1210 
3529-04-7 
3839-03-2 
3839-02-4 



4 Anexo 1.
 

DESCRIPCION 
PRODUCTO 

CODIGO 
CIIU OBSERVACIONES 

3.3. Utensilios Hogar
Vajilla mesa 

Vasos 
Juego cuchillerla 
Sarten o cacerola 
Ollas 

76 

77 
78 
79 
80 

3560-08-3 

3560-08-3 
3811-02-3 
3811-02-3 
3610-00-3 

3.4. Textiles para Hogar 
Cubrecamnas 
Sabanas 

Toallas 
Mantel 

81 
82 

83 
84 

3212-11-5 
3212-11-5 

3212-06-5 
3212-07-3 

Las colchas 
3212-08-1 

de algod6n: 

3.5. Equipo del Hogar 
Juego sala 

Juego comedor 
Caxna metalica 
Tocador 

85 

86 
87 
88 

3320-00-9 

3320-00-9 
3812-00 
3320-00-9 

Madera 

Madera 
Colch6n (3212) 

Refrigeradora 
Cocina gas propano 
Plancha el~ctrica 

89 
90 
91 

3829-01-7 
3829-02-5 
3833-01-9 

3.6. Materiales de Limpieza 
Jab6n para lavar 92 
Detergente polvo 93 
Escobas 94 

3523-00-8 
3523-03-2 
3909-02-5 

4. 1MISCELANmS (24) 

4.1. Gastos Relacionados 
con Salud 
Servicios M6dicos 
(Consulta) 
Servicios Odontol6
gicos 
Servicos Hospitala
rios 

95 

96 

97 

9331 

9331 

9331 

4.2. Medicinas 
Vitaminas 
Sal andrews 

98 
99 

3522 
3522 
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CODIGO
DESCRII'CION 
CIIU 	 OBSERVACIONESPRODUCTO 


l0o 3522
Ana]l6sico5 

3522
101
AntilL6ticoS 

4.3- CUi dados Pcr!7on1 es 
orte cabel.o 102 9591 
1ojE-5 arfcitar 103 

101 3523-07-3
Pista 	dental 

105 3523-01-6Jab6n 	 ba~io 
106 3523-05-7
Desodorante 


Papal h]i g]icnhL107 3119-02-5
 
Lociores, Clrcmias,
t ai.cos 108 
 3523-05-7 

4.4. 	 Instrucci 6 nI Y
 
Cultur a
 
Li.bros texto 109 3120-00-7
 
Iien-r ual idadcs
 

cjSc:Hali za 	 110 9210
 

111 3420-02-3
CuRaer'nos 
112 3420-00-7
Pcri6dicos 


A.5. 	 DistracciOnICS
 
Divcrsioncs
 

113 9412
Cin e 

3832-00-3
lzadio 114 


ESpect icu] o;
 
115 9490
(Estadio) 


4.6. 	Trausporte y
 
Conlunic aciOlCs
 

Bus (urbano, Tnter
116 7200iu'bauo) 

Serv.Lcio postal 	 117 7200 

4.7 	 Tabaco
 
C/gjq~illos 	 118, 3140-00

DTC/gdeg
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LISTA RA.AS OFErrA (CIIU 4 DIGITOS) 

NO 
0?DEND CODIGO CITU DEISCRIPCION OBSERVACTOFES 

1 1110 Producci6n Agropecuaria 

2 1210 Silvicultura (IcHa) 

3 1301 Pcsca do altura y costra 

4 

5 
6 

3111 

3112 

3113 

MIatanza do gjanado y prop. came 

Fabricaci 6 n do producto-; lIci:eos 

Enva-ado y conservaci 6 nl de frutas 
y legumbres 

7 3115 Fabricaci 6 n 
vogotalos y 

de acoites 
amima1.es 

y grasas 

8 

9 
3116 

3117 
Productos do moli.neria 

Faibricaci 6 n do productos 

nadcri a 

do pa

10 

11 

'3118 

3119 

Frbrica y rofinerLas 

Fabricaci 6 n do cacao, 
y confitora 

do azuca

chocolato 

12 3121 E].aboraci 6 n productos 
cios diversos 

alimcnti

13 3131 Dstilaci 6 n, rcctificaci6n y 

mezcla do bcbidas cspeciales 

1.1 

15 

3133 

3134 

Bebidas maltcadas y malta 

Industria de bebidaw; no alcoh6
licas y agua -; gascosas 

16 

17 

3140 

3111 

Industria dcl tabaco 

Hilado, tojido y acabado 
textiles 

do 

18 3212 Art~cilos confeccionados de mat. 

textiles (excepto vostidos) 

19 

20 

21 

3213 

3220 

3233 

Fbrica do tejidos- do puto 

Fbrica do prondas de vostir 

Fabricaci 6 n do productos do 
cuoro (excepto calzado) 

• €
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NO 
ORDEN CODIGO CIIU DESCRIPCION OBSERVACIONES 

22 3240 Fabricaci6n de calzado 
(excepto caucho) 

23 3320 Fabricaci6n de muebles y acceso
rios (excepto met5licos) 

24 3419 Fabricaci6n de artfculos pulpa, 
papel y cart6n 

25 3420 Imprenta, editoriales e ind. 
conexas 

26 3520 Fabricaci6n de otros productos 
qumicos 

27 3522 Fabricaci6n productos farmaceuti
cos y medicamentos 

28 3523 Fabricaci6n de jabones, perfumes 
cosmeticos y p. tocador 

29 3529 Fabricaci6n de productos qufmicos 
30 3560 Fabricaci6n de productos pl'sticos 

rep. 
31 3610 Fabricaci6n de objetos de barro, 

32 3811 
loza y porcelana 
Fabricaci6n de cuchilleria, herra
mientas manuales y art. ferreteria 

33 3812 Fabricaci6n de muebles y accs. prin
cipalmente met"lico -

34 3829 Construcci6n de maq. y rep., excep
tuando el~ctrica 

35 3832 Construcci6n de equipo y aparatos 
de radio, tel., y comunicaci6n 

36 3833 Construcci6n de aparatos y acce
sorios elect. de uso domestico 

37 3839 Construcci6n de aparatos y sumi
nistros elect, rep. 

38 3909 Industrias manufactureras rep. 

39 4101 Luz y fuerza el&ctrica 
40 4200 Obras hidrgilicas y suministro H20 
41 7200 Transporte pasajeros por carretera 
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(CIIU 4 DICITOS)MERCANCIAS DE CANASTA MINIMA 


SEGUN GRUPO DE GASTO
 

MISCELANEOS
VIVIENDA
VESTUARI0
ALI4ENTO S 

3140
1210
3211
1110 


3419
3212
3213
1301 


3420
3320
3220
3111 


3522
3520
3233
3112 


3523352332403113 

3832
3529
3529
3115 


7200
3560
3116 


7700
3610
6
3117 


9210
3811
3118 


9331
3812
3119 
 9411 
94123829 

3121 	 9413 

9415
3833 

3131 	 9490
 

951038393133 
3839 	 9591 

9740 
9750
3909 


3134 


19
4101 


4200
14 


7200
 

8310 

18
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(NUMERO Y CODIGOS CIIU)MERCANCIAS CANASTA 


FOR GRUPOS DE GASTO
 

ODIGOS CIIU
No
GRUPO ( 4 DIGITOS)PRODUCTOS
GASTO 


14
37
Alifnentos 

6
29

VestuariO 


18
 
Vivienda y Servicios 28 

1924Misce1'neos 


57118T 0 T A L 

de asistencia y partici!aci6n6n de servi.cios culturaies y
Incluye producci


consumo. 
sociales, no identificables en primera canasta dc 
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Anexos: 
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INT R0 DUCC 10N 

El presente borrador se refiere a los estratos de 

Inic.ialmem te
poblaci6n establecidos en el Proyecto IPROS. 


la pobreza social es ubicada como efecto estructural 
en la
 

contiene elenentoseconomia nacional. La scgqunda secci 6 n 

que adopta la jwo
relativos a las modalidudcs econ6micas 

ducci6n de los grupos sociales dc bajos ingrczos. En la 

n se caracterizan los estratos seleccionados
tercera secci6


se exponenla primera Ease de trabajo. Adicionalirmnteen 

de politica relacionados con alteinativas pa
lineunientos 

ra eliminar el desemplco agr.Icol . 

El anexo describe oprox"inaciones de plarleamia ito pa

ra definir estratos de pobloci6n. 
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1 .0 La Pobreza y el Sistema Econ6mico Social. 

En el pais el 84% de familias perciben un ingreso mensual promedio de 

0236.00 ($94.4 d6lares). I/ Los indices de empleo, nutrici6n, salud, 

educaci6n, vivienda y participaci6n social manifiestan una calidad de 

vida precaria. 

Tales situaciones derivan de la articulaci6n que los grupos sociales
 

establecen al interior de una estructura econ6mica orientada, funda

mentalffente, a la producci6n agroexportable. En este contexto, la pro
ducci6n destinada al consumo interno adquiere menor importancia, a

compa~ado subordinadamente el comportamiento del sector exportador.
 

La Eluctuaci6n estacional de la demanda de mano de obra en los culti

vos de exportaci6n subutiliza la £uerza de trabajo en mas de la ter

cera parte del tiempo disponible, aun despu6s de ser aDlicada en cul

'tivos de granos blsicos. 

El referido patr6n de empleo agricola asegura la provisi6n de mano de 
obra para la recolecci6n de los productos de exportaci6n. Sin embar

go, los ingresos asi obtenidos limitan el acceso de aplios grupos de 

poblaci6n a los bienes y serv-cios que satisfacen niveles de vida a-' 

ceptables, origin~ndose graves condiciones de pobreza rural. 

La migraci6n rural-urbana, resultado de la incapacidad de la estructu

ra agraria pirA generar los empleos e ingresos que requiere el manteni

miento de la economia campesina, provee a los ni'cleos urbanos de 

MIPLAN. "Encuesta de Presupuestos Familiares 76-77", Documento 
preliminar. Cuadro C-I, prgina 1. 
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crecientes masas de poblaci6n que luego se convertir n en Luente de
 

mano de obra barata pnra los sectores industrial y do servicios. 

El traslado de excedentes de la agricultura a sectores no agricolas, 

iniciado en la d6cada de los cincuenta, constituye la base de los rc

cientes procosos do inustrializac.6n y ampliaci
6n del sector tercia

rio, procesos que ham incidido on la descomposici 6 n dcl artesano ur

bano, rapidamonte proletarizado. Como efccto de las tendencias men

cionadas ol subomploo urbano so ha incrementado, apaneciendo f'ertes 

presiones sobro la oferta institucional do servicios.
 

Sobro la base econ6mica dcscrita se criige un sistema institucional de 

limitada participaci6n soiial quo legitima la pobreza do los trabaja

dores agropecuarios y irarginados urbanos, en tanto condici6n para la 

acumul.aci 6 n de capi.tal en la agr-ocxportaci 6 n, base dcl funcionwmiento 

del sistcma qocioec-on6rnico adoptado. 

La historia nacional, a,.partir do la Reforma Liberal, muestra la con

solidaci6n y auge del mencionado sistema social y, al presente, la 

profunda crisis de crecimiento que atraviesa, a la quo se incorpora 

la po]onizaci 6 n politica de sus grupos sociales. 

El modelo agroexportador evidencia sus l.mits estructurales: depen

doncia do mercados cxtcrnos, tendencias al estancamnicnto y reducida 

para wipliar los morcados que requiere ol desarrollo inpotencialidad 

dustrial. Sin embargo, importantes qrupos de poblaci6n vdiven on la 

extrema pobroza quo domaanda el sistema social vigenteo. 

2.0 La Poblaci6n Pobre.

2.1 Medio Rural 

En el campo los pequeiios productores articulan la combinaci6n de 

http:inustrializac.6n
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producci6n: unas en vlas de desaparecimiento, ligadas a la eco
nomia campesina; otras, relacionadas con agricultura modernizante
 

en proceso de consolidaci6n.
 

La fuerza de trabajo rural aparece, entonces, como:
 

a) Jornaieros agricolas
 
b) 
Inifundistas propietarios, que trabajan estacionalmente como
 

asalariados agricolas.
 

c) 
Arrendatarios minifundistas, que trabajan estacionalmente como
 

jornaleros.
 

d) Propietarios minifundistas, que obtienen pequeias parcelas 
en
 
arrendamiento y ademas trabajan como jo:"naleros agrfcolas.
 

e) Colonos - aparceros. 

2.2 Medio Urbano
 

En la ciudad los grupos pobres trabajan como:
 

a) Obreros industriales
 

b) Empleados del comercio y los servicios
 

c) Pequeiios comerciantes.
 

Por otro lado, prevalece un amplio grupo de subempleados cr6nicos,
 
al que se agregan los migrantes rural-urbanos y sectores despla

zados de las actividades productivas.
 

3.0 Estratos de Poblaci6n en !a Investigaci6n IPROS
 

El Proyecto IPROS se propone medir la pobreza social, evaluar las dis

tribuciones espacial y temporal de la misma, y establecer configura

ciones de producci6n tendientes a superarlas.
 

La metodologla del Proyecto establece definir estratos de poblaci6n con 
el objeto de captar diferencias entre grupos sociales diversos, deta
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lies necesarios para diseiar 	programas y proyectos especificos produc

tivos y de apoyo social.
 

En las primeras Eases del Proyccto, la definici6n do estratos do pohla

ci6n es afectada por la informaci6n disponible. Por tal raz6n los gru

poe sociales a que se hizo referencia en la secci6n anterior fucron a

familiaressociados a grupos poblacionales 2/cauacterizaOos por ingresos 

actividadmensuIc.1 mwores a 235 colone s -' , emplco pr incipDl., ra;:!a do 

y catogorfa ocupacional. Asi se establecicron Sieto estratos do pohla

ci6n: dos rw-'ales, y el resto, urbanos, contenidos en el cuadro siguien

to (verlo pagina 6 y 7). 

de Politica de Rplco.4.0 Lincamientos 

se con 

de s rvici:-,; en El Salvador, la pro(Lccinn agro-
Esta sccci 6 n trata sobre el 	empleo cn la agricultura. No ;iderxn 

ol emplco industrial y 

a la mitad de la fuprza de trabalo.
pecuir oa :-ieo aproxi'nccdarnenle;-o'oiofll 

4.1 Proic-.mn;'ttica 

El 	problc3na del cmpleo en la agricu]tuva consiste en la incapaci

productivo paa utilizar, sigjnificatidad cstructural dcl aparato 


vamenite la dotaci6n do mano do obra.
 

Esta situaci 6 n so debe a quo la agricuitura de exportaci 6 n, princi

pal 'rama de acuvnulaci 6 n de capital, solo duralte una racci 6 ii del 

aio donal-da sustmaciales cwitidades do fuerza do trabajo, on 6poca 

$225.00 per capita mual;
AID ostablocu como linite do 	 pobroza 

(dolarcs de 1976) Cfr. Daines S y Steen D, "El Salavdor. 
Analisis
 

de la Pobroza Rural," 1977, 	 pagina 42. 



ESTRATOS DE POBLACION EDT ESTADO DE POBREZA
 

E STRA T0 SEII.PLEO FRINCIPAL 

(cluo) 

RAK['- DE ACTIIVIDAD 

(CTTU) 

CATEGORIA ~PC0A 
(E-,-.C-ESTA MI*A0 DE ODRA) 

1. jornalero Agr-tcola Trabajaclres Agricolas 
y for stalcs, pescado-
res v, caz:adores 

.Ag-rictv.-ra, Czaza, 
vicultura y pesca 

Sil- 0 Zz7-Dleado 
. Obrero a 
& E~mpleado 
. Obrero a 

a sueldo fijo 
sueldo fijo 
a destajo 
clestajo 

2 
e 

3, 

.1nifudi s ta Foli-
vaierntec 
(prop4 etario, arren-
datario -Y Jornalero-) 

Obrero o Empic-ado 
aue cU~2:ion 
'iadustria 

*Trabaj4arores Ag-ricolas y 
forestales, pescadores y 
cazadores 

Personza. Aomi,istrativo -Y 
trabajaoores asimilados 
0 breros n:r-agrlcolas 

0 Agricultura, caza, sil-
vic-a1 tura y pesca 

9 Ebc~t:!ci6n de minas y 
c anteras 
i-duaStrias maru-Factureras 
Electricidad, gas y agua 

0 Fi=7eac-cr o patr 6 n 
. -abajador por cuerita propia 
0 Trabajador familiar sin remu

ncr aci 6n 

, rleado a s-zeldo Lijo 
0 O'Drero a sue do f'ijo 
Q Servicio domrestico 

4. Ob-rero o E-7leado 
Destajo en Idsia 

a *Fersonal ar 1-4strativ 

trabajadores -smldos 
0tOre.ros nc-acri~colas * 

-.E:zcacn 

hdst 

oaasy*Epaoadeto 

msasfactlreras 
.~;oraObrero a destajo 

5. Obre-ro o Empleado 
4'ijo en Comorcic 
0 Servicios 

Personal r 

trabaJaciores as4r-l' a 
, Gomerciantes y vendedores 
. Trabajadores de los ser-

a',nsrtia*Cco:oa pc-, mayor y 
vet10 hoteles 

Traansportzs!,, al--acena-l 
ycoaicin 

menor 

nto 

. Zrlpleado 

. Obrero a 
*Servicio 

a sueldo fijo 
sucido fijo 
domestico 

*S=r-Jcaos cosa-nales, 
7 G :ersonaics 

socila



CARACTERIESTRATO S	 ST I CA S 

EMPLEO PRINCIPAL PA4A DE ACrIVIDAD CATEGORIA OCUPACIONAL
(CIUO) (CIIU) 
 (ENCUESTA MANO DE OBRA)
 

6. Obrero o Empleado . Personal administrativo y . Comercio al por mayor y .	 Empleado a destajo
a 	deztajo en Co- trabajadores asimilados 
 menor, restaurantes y 
 , Obrero a destajo
mercio o Servi- e Comerciantes y Vendedores hotelescios 	 • Trabajadores en los Ser-
 • 	Transportes, almacenamiento
 
vicios y comunicaciones 

. Establecimientos Einancieros 

. Servicios comuiales, socia
les y personales
 

7. Trabajador por a Comerciantes y Vendedores a Explotaci6n de minas y • 	 Trabajador por cuentaCuenta proDia en . Trabajadores en los ser- canteras 
 propia.
Industria, Comer- vicios • 	 Industrias manufacturerascio o Servicios . Obreros no-agricolas 	 • Electricidad, gas, agua 
. Construcci6n 
. Comercio al por mayor y 

menor, restaurantes y hoteles 
.	 Transportes, almacenamiento y

comunicaciones 
. Establecimientos financieros
 
, Servicios comunales, sociales
 
y personales
 

/gdeg
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de recolecci6n.
 

La gran mayor a de productores agropecuarios durante 
el resto de
 

tiempo, carentes de tierras f6rtilos, frente a cr~ditos de diffcil
 

dedican a
 on condiciones do analfabotismo generalizado, so 
accoso, 

os que permiten la supervivencia. Pese a
cultivar los granos bt'lsi 

que en las actividades du subsistcncL- so aplican tecnologfas inten

so consigue utilizar toda la disponibilisivas en mano do obra, no 

dad de fuerza de trabajo.
 

4.2 	Componentc5 dc Programas do Empleo 

el cmnbio estructural de la producci6n agrl.-
La politica de crnpleo y 

factores producti.
cola se proponen la utilizaci 6n eficiente do lo; 

partc de la superfi
vos disponibles: fu.orza de trabajo, la tercera 

on litifmudios ,cxtenL;ivo;, y exccrdentes
cie agricola subutilizada 

acumrulados, no invertidos. 

erpleo incluye proyoctos productivos y do apoyo social,
La politica do 

cuya ejecuci 6n ha do programarse considera-ndo el uso actual do la 

Fh esta perspectiva
fuerza de trabajo y 	 su utilizaci 6n temporal. 

aquellos proyectos agropcc,',mrios que utilizn
seru1 selcocionados 

perlodos de mayor subompico, aconpai:idos de proycc
mano de obra en 

cr&dIito, capacitacic)n y co
tos coordinados do asistoncia ttcnica, 

-
n de instmuos y producto i.mercializaci 6 

do proyectos agroindustriaexaminar la factibilidadSera convemiente 

les asociados a proyectos agropoci-triOS.
 

Di especial, mroce destacarso la alta prioridad que ha de tener la 

de alimontos entre los proyc:ctos productivos.producci 6 n 

los tipos do ompresa agrope-
Por otra parte, es necesario definir 

producci 6 n, para asegurar
cuaria qu ejocutarfan los proyoctos. do 
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eficiencia cn la gesti 6 n adrinistrativa. 

Los proyctos do infraestrictura para la producci
6 i, de equipainiento 

social, y do recupcraci 6fl y/o conscrvoci 6 n ecol~jicas, permiten au

mentar la utiliz, ci~n do Puorza do trabajo, al rnis;no tiornpo quo im

pulsan el dconarrollo agropocuzario. 

a vcz, contribuyon al. control
Los proyectos de orgarnizaciNf social, su 

do empleo, y wangtituyen
do los procesw} do p2Ooci~n y creaci~n 


de plzoacoo y progjraVm5.
aspecton decisivwn on la ejoaioni 

ex:U; Lnte (obo coiderr lA 
La plunificac: ( de 1la agroazlert :i~n 

do 3a LU rva y del Pnqreso aq ropecua
concentiocn in lai propi od;d 

prodlctiv.Ldad do In fuerza
rio, la contribuci 6n a".nvel de 01:1 00, 

la; divi 5:a :OC1I y;\Ttntala' respe ctooc;cile comnparativando trabajo , 

ti)o do interoses
ngo~uri ai c)t~ativas. Por Al 

a pruduccionen~.:Y' 

,"o'b: C21 0C U:: camp]a jlteprvienen olno O;propi crno-ntc poli
ilnvoluicr 

Ai avanco do la realiza
ticos de los c; dcpc-ndc, on buena medcida, 

ci6i do progrjumas dto emplea agropecuavi.IO 

4.3 	 Aspectoo c1.io.dhn~~~\o 

dobe conlar con el mfls amplia apoyo politico.
La ojecuci6ri del plarn 


grupos
Para obtcnerlo so roquiere la orgcrnizca-ci 6 n dcl ])odor do los 

y a construJira roali-:ar objoltivoa: opcfiicw;politicos dis-puc,;tos 

Lor; rcctu':s hunano3do planific.Ti&n corrospondiente.el shzten 
la dimensi6n oco

y financieros d:sponiblcs, 	 Mded luego, dotermnniia 

n6inica y oA horizonte temporal del plmans
 

del local. constituyc 	un importanto: eboinonto pa-
La dirocci 6 n podor 

por el nivel. nacinnjal do planificaci 6ri. Esa
iAtico a consNydcar 

do partici ac i')n organinuda
dirocci~n debe impbornuntar niccanisnos 

do disminuir trabs; politico-burocrAa 

vas rcmarIcnton. 

de la Pob~aciSn local, fin 

ticas y rositeni2c as admini strati 

http:agropecuavi.IO
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Los niveles local y regional de Planificaci6n deben ser 
integrados al
sistema nacional de planificaci6n, para asegurar la coordinaci6n del 
plan e introducir enfoques espaciales de ordenamiento territorial,
 
tendientes a modificar las relaciones existentes entre el campo y
 
la ciudad.
 

La planificaci6n del empleo agropecuario requiere eficientes meca
nismos de coordinaci6n institucional y armonla entre enfoques sec
torial y espacial de planificaci6n. En relaci6n a este punto, puede
volverse necesario modificar los esquemas tradicionales de planifi
caci6n institucional y disefar nuevas estructuras administrativas 
acordes con los objetivos del plan.
 



ANEXO 3. 

APROXI MACIONES
 

PARA
 

DEFINIR ESTRATOS DE POBLACION
 



Anexo 3. (1) 

I. OBJETIVOS 

a.-	 Diferenciar grupos sociales para medir grados de pobreza;
 

Auxiliar el diseio de acciones tendientes a disminuirla;
b.-


c.- Iniciar procesamiento de informaci
6n disponible
 

II. Lineamientoa do Trb,-ilo 

rue 	abordada on dosLa selecci6n de los estratos de poblaci6n 

aproximaciones. En' la primera, dcnominada Ubicaci 6n Estructu

ral, los grupos de poblaci6n so examin ua como productores, con

siderando las ranas ccon6inicas en que aplican la fuerza de tra

bajo. En el caso de la agricultura, se considera el trabajo 

camasalariado on la agroexportaci 6n y la pequi'a producci6n 

pesina do granos baiicos. 

El enfoquc do la primera aproximaci 6 n considera la pobreza 	 como 

enefecto de la estructura de producci 6 n, situaci 6 n ilustrada 

el cuadro siguicnte, en donde la subutilizaci 6 n do fuerza de 

trabajo es ropresentada en la Ciltima columna. 



APROXIMACION 1 

A. UBICACION ESTRUCTURAL
 

P R 0 D U C I 0 N GRUPOS SOCIALES 

PROGRAMACION DE F. DE T. FUERZA DE TRABAJO 

TRIMESTRESRAMASLE 

EFMM AMJ JAS ND EMPLED SUBEMPLEO RURALES 

C 
A 

M 
p 

AGRO 
EXPORT. 

GRANOS 
BASICOS X x 

Q 1 

2 - -

cI 
U 

INDUS, 
___________OS_ 

COMER. 

X XX 

X XX 

X X X 

X XX 

X X X 

XX 

X xX 

XX X 

URBANOS 

A 

D 

SERV 

I 

On: 

6n: 

XXX X XX X X X X X 

_n 

Fuerza de Trabajo Empleada 

Subutilizaci6n de Fuerza de Trabajo" 

X S-

Sn 

-Q) 

, mX 

Figura NO 1 



ANEXO 3 (3)
 

&i la segunda aproximaci6n, denominada definici6n operacional,
 

los grupos pobres son determinados a partir de la informaci6n 

estadistica disponible. Se trata de establecer, hasta donde es 

posiblc, correspondencias entre los cjrupos identificados en la 

primera aproximaci6n y la informaci6n existente en las encues

tas de la Unidad de Investigaciones Muestrales del Ministerio 

de Planificaci6n (MIPLAN)o 

El criterio utilizado para definir los grupos pobres fue el ni

vel de ingreso, segt'm la recomendaci6n AID. 

Para establecer los estratos de poblaci6n rural pobre se consi

der6 la tenencia de la tierra y el trabajo asalariado; en cuawn

to a los grupos urbznos se consideraron secLores y categorlas 

ocupacionales, disponibilidad de medios de producci6n y moili

dad de la Euerza de trabajo. 

El procediniento general de trabajo se esquematiza en la figu

ra N02. 



APROXIMACION 2 

Be DEFINICION OPERACIONAL 

I N F 0 R M A C I 0 N 
CRITERIOS 
DEFINICION ESTRATOS 

PLAN DE 
TRABAJO 

V ARIABLES - Ingreso 
- Tenencia 

de la tierra 
1 2 9 0 0 0 a 9 o,n - Trabajo asalariado 

REGo1 - Sectores ocupacionales NDA 

.... ODDIGOS INDICADORES 

REG. 2 - Categorias ocupacionales 

- Disponibilidad medios 
RZEG. n de producci6n 

- ovilidad 

P R 0 C E S A M I E N T 0 

Figura NO 2 
m 
0X 



ANEXO 3 (5)
 

El planteamiento impl{cito en ambas aproximaciones es que la su

peraci6n de la pobreza c[LL basarse en la generaci 6 n de empieo, 

en la utilizaci6n eficiente de los £actorcs de producci6n, El 

logro de este objetivo podria requerir la reorganizaci
6n insti

tucional del pals.-

III. Fases de Trabajo
 

A. 	Ubicaci6n estructural
 

1. 	Actividades productivas de grupos pobres
 

- Ramas de producci6n 

2. 	Patrones de Dnp".eo
 

- Estacionalidad
 

- Subutilizaci6n
 

B. 	Definici6n opcracional de acuerdo a base informattica
 

I. 	 Grupos de Pobreza: nivel de ingreso 

2. 	Principalcs criterios para definici6n de estratos
 

a.-	 Rurales 

- Tenencia de la tierra 

- Trabajo asalariado 

b.-	 Urbanos 

- Sectores ocupacionales 

- Categorias ocupacionales 

- Disponibilidad de medios de producci6n 

- Movilidad de fuerza de trabajo 

IV. Result ados
 

A. 	Borrador Metodol6gico
 

B. 	Combinaciones formales de utilizaci6n de fuerza de trabajo
 

C. 	 C6digos de estratos 

D. 	Diagramas de Clujo para procesaniento de informaci6n
 



4ANEXO 

Variables de Indicadores 

1. Salud 
2. Educaci6n 
3. Vivienda 
4. Vestido 
5. Comunicaciones 
6.. Organizaci6 n Social 
7. Nutrici6n 



Indicador: Salud 

Nombre" Variable Srmbolo 

Incidencia de enfermedod le 

Frecuencia de enfermedad 

Ultima enfermeda'd 

F 
e 

Ve 

Tiempo sin enfermedad 

Gasto mensual en medicinas de 
rriente 

Gosto mensual en recetas 

uso co-

ts 

Gm 

Gr 

Servicioasistencial recibido Sa 

Accesibilidad a Servicios As 

Distancta a Servicio pr6ximo Ds 

Unidad DIMENSION 
de 

Medida Dimensi6n Observaciones 
IPROS 

casos En 6ltimos 6 meses 

nGr, qro En G1timos 6 meses 

close Seagrupan porcia-
ses 

mesesdrias -

colones Econ. 

colones Econ. 

close Social 

causa Acceso Se investiga facto-
res de cobertura 

Km Acceso Se investiga facto-
res de cobertura 

Hoja S.I 

INFORMACION 

Fuente Aaos 
Lmite 

Normativo 
Ponde
raci6n 

Encuesta sobre 
serv. m6d., 

78(2) 

Encuesta sobre 
serv. m6d., 

78(2) 

Encuesta sabre 
serv. md. , 

78(2) 

Encuesta sabre 
serv. md., 

78(2) 

Encuesta presu-
puestos 

76-77 

Encuesta presu-
puiestos 

76-77 

Encuesta sabre 
serv. med., 78(2) 

Encuesta sabre 
serv.md., 

78(2) 

Encuesto sabre 
serv. m d., 

78(2) 



Indicador. Salud 

Hojo S.2 

Nombre variable Srmbolo Unidad
de DIMENSION INFORMACION 

Medida Dimensi6n Observaciones Fuente Aimo 

Lrmite 

Norrativo 
Ponde

raci6n 
IPROS 

Gasto en Consulta Medica Ge colones Econ. Encuesta presu- 76-77 

Gusto en Inyecciones Gi colones Econ. 
puestos 

Encuesta presu- 76-77 

Hospitalizaci6n H casos Social Ultimo ano 

puestos 

Encuesta sabre 78(2) 

Enfermedad que requiri6 hospltallz. Eh clase Se agrupan par 

serv. med., 

Encuesta sabre 78(2) 

Tiempo de hospitalizaci6n th meses, dias 

clases serv. 

Encuesta sabre 78(2) 

Satlisfacci6n par servicios Ss casos Se eval a per-

serv. 

Encuesta sabre 78(2) 
cepci6n de usua- serv. 
rios sabre calidad 

Gastos mensuales par atenci6n hospit. Gh colones Econ. 
de servicios 

Presup. Familia- 76-77 

Incidencia de defectos frsicos Id casos 
res 

Encuesta sabre 78(2) 

serv. md., 



Indicador: Salud Hoi a S.3 

Unidad DIMENSION INFORMACION 
Nombre Variable Srmbolo de 

Medida Dimensi6n 
IPROS 

Observaciones Fuente Aho 
Lmite 

Normativo 
Ponde
roci6n 

lases del defecto Cd close Encuesta sabre 
serv. md., 

78(2) 

rigen del defecto Od causas Encuesta sabre 
serv. md., 

78(2) 

ratomiento para defectos fisicas Td casos Social Encuesta sabre 
serv. mdi., 

78(2) 

ocunaci6n DPT Vd casos Social Se examinan pro-
gramas de medi-
cina preventiva 

Encuesta sabre 
serv. med.

78(2) 

Vocunaci6n Poliomielitis V casos Social Se examinan pro-
gramas de medici-
na preventiva 

Encuesta sabre 
serv. md., 

78(2) 

Vocunoci6n Sarampi6n V s casos Social para menores de 
cinco afios 

Encuesta sabre 
serv. med., 

78(2) 

Vacunaci6n BCE V B casos Social para menores de 
cinco aios 

Encuesta sabre 
serv. md., 

78(2) 

Asistencia dental en escuela Ad cosos Social Para menoresde 
7 a 12 altos 

Encuesta sabre 
serv. md., 

78(2) 

Incidencia de enfermedod dental Id cosos Se estudia la so-
lud dental de la 
poblaci6n 

Encuesta sabre 
serv. m6d., 

78(2) 



Indicador: Salud 
Hola S.3 

Nombre Variable Srmbolo 
Unidad 

de 
Medida 

DIMENSION 

Dimensi6n Observaciones 
IPROS 

INFORMACION 

Fuente Aro 
Lrmite 

Normativo 
Ponde

raci6n 

Servicio Odontol6gico 

Acceso a tratamiento dental 

Gasto en consulto odontol6glca 

SO 

At 

G o 

casos 

casos 

colones 

Social 

Social 

Econ. 

SO estudia la sa-
lud dental de la 
poblaci6n. 

Se estudia la sa-
lud dental de la 
poblaci6n 

Encuesta sabre 
serv. mid., 

Encuesta sabre 
serv. m6d., 

Presupuestos 
fain. 

78(2) 

78(2) 

76-77 

Gasto en cepillos de dientes Gcd colones Econ. Presupuestos 
faro. 

76-77 

Gasto en pasta dental G 
p 

colones Econ. Presupuestos 
fam. 

76-77 

Gasto en Jab6n tocador G. colones Econ. Presupuestos 
fam. 

76-77 

Medios eliminaci6n basura Mb clase Social Seevalia sani-
dad ambiental 

Encuesta sabre 
serv. m6d., 

78(2) 

Distancla a basurero Db mts. Acceso Seeval oasani-
dad ambiental 

Encuesta sabre 
serv. mid., 

78(2) 



Indtcador: Solud 
Hoia .4 

Nombre Variable UnidadSrmbolo DIMENSIONde INFO RMACION 

Fuente de Agua 

Servicjo Snitarto 

Incidencto alcoholismo 

Grado do Alcoholismo 

HospitalLzaci6n por alcoholismo 

Pertenencia a Programas antial-coh61icos 

Gosto mensual on serverza 

Fa 

Ss 

la 

Gra 

Ho. 

P 

Gce 

Medida 

close 

close 

casos 

frecuencla 

casos 

casos 

colones 

Dimens16n 

IPROS 

Social 

Social 

Social 

Social 

Econ. 

Observaciones 

Seevaloasani-

dad ambiental 

Se eval6asani-

dad ambiental 

Se estudia salud 

mental 

Seestudiasaiud 

mental 

Se estudia solud 

mental 

Se estudlo saludSeetdp aumental 

Fuente 

Caract. Viv. 

Caract. Viv. 

Encuesta sobre 

serv. med., 

Encuesta sobre 

serv. m6d., 
Encu'sta sobre 

ser. med., 

Encuesta sabre 
serv. md., 

Presupuestos 

Aino 

76-77 

78(1) 

76-77 

78(1) 

78(2) 

78(2) 

78(2) 

78(2) 

76-77 

Lrrite 
Normativo 

Ponde
raci6n 

Gosto mensual en aguardiente Ga colones Econ. 
fam. 

Presupuestos .76-77 

Gosto mensual en Tabaco Gt colones Econ. 
am. 

Presupuestos 76-77 

fam. 



Indicador: Educaci6n 

Nombre Variable 

Anolfabetismo 

Nivel Educativo 

Participaci6n actual 

Centro de enseianza 

Clase de Jomado 

Gasto en libros de texto 

Gasto en libros no escolares 

Gasto en per16dicos 

Gasto en revistas 

Gasto en Suscripclones 

Cuotas ensemanza pOblica 

Simbolo 

A 

Ne 


Pa 


Ce 

J 

Gt 

GI 

G 

Gr 

G s 


Gen 


Unidad 
de 

Medida 

casos 

casos/aflo 
est. 

casos 

clase 

close 

colones 

colones 

colones 

colones 

colones 

colones 

DIMENSION 

Dimensi6n Observaciones 
IPROS 

Social 61timo anos es-
tudiado 

Social 61timo afioestu-
diado 

Social estudio actual 

Social 

Soclal/Ec. 

Econ. 

Econ. 

Econ. 

Econ. 

Econ 

Econ 

INFORMACION 

Fuente Anio 

MNH y PF 78(1) 

MNHyPF 76-77
 

MN Hy PF 76-77
 

MNHy PF 76-77
 

MNHyPF 76-77
 

Presupuestos 76-77
 
familiares
 

Presupuestos 76-77
 
familiares 

Presupuestos 76-77
 
familiares 

Presupuestos 76-77
 
familiares 

Presupuestos 76-77
 
fami liares 

Presupuestos 76-77
 
familiares 

Hoja E. 1
 

Lrmite Ponde-
Normativo raci6n. 



Indicador: Educaci6n Hoja E.2 

Nombre Variable 

Gastos en Cuotas ensehanza privodG 

Si'mbolo 

Gep 

Unidadde 

Medida 

colones 

DIMENSION.L'iePnen 

Dimensi6n Observaciones 
IPROS 

Econ 

INFORMACION 

Fuente Aiio 

Presupuestos 76-77 

familiares 

Lmite 

Normativo 
Pondera 

ci6n 

Gasto en closes privadas G ep 
colones Econ. Presupuestos

familiares 
76-77 

Gasto en otras cursos Goc colones Econ. Presupuestos 
familares 

76-77 

Gasto en elementos escritor Ge colones Econ. Presupuestos 
familiares 

76-77 

Gasto en material estudlo Gme colones Econ. Presupuestos
familiares 

76-77 

Recepci6n de Capacitac6n Vocac. casos Social Se estudia edu-
caci6n no formal 

Encuesta forma
ci6n profesior.:! 76-77 

Close de capacitacin Cclose Social Se estudiaedu-
caci6n no formal 

Encuesta forma-
ci6n profesional 

76-77 

Conclusi6n de cursos de capacit. Fc casos Social Se estudia edu-
caci6n no formal 

Encuesta forma-
ci6n profesional 

76-77 

,,i,
 



Indicador: Viviendo Hoja V. I 

Unidad DIMENSION INFORMACION 
Nombre Variable Srmbolo de 

Medida Dimesni6n 
IPROS 

Observaciones Fuente Ao 
Lrmite 

Normativo 
Ponde
raci6n. 

Tipo de Vivienda Tv close MNH 7811) ypre-

supuesto familiar 

78(1) 

76-77 

Cantidod de habitaciones Ch num-ro MNH 78(1) y pre-
supuesto familiar 

78(1) 
76-77 

Tenencia de Vivienda Te close Econ Presupuesto fami-
liar 

76-77 

Gasto mensual en alquiler Go colones Presupuesto fami 
liar 

76-77 

Material del techo Mt close Presupuesto fami-
liar 

76-77 

material de paredes M 
P 

close Presupuesto fami-
liar 

76-77 

Material de Piso Mp1 close Presupuesto faml 
liar 

76-77 

Gasto en reparaci6n vivienda Gr colones Econ. Presupuesto fami-
liar 

76-77 
78(2) 

Close de alumbrado A close MN H, Presupues
to familiar 76-77 

Gosto en elect rilcdod Go colones Econ. Presupuesto fami
liar 76-77 



Indicador: Viviendo 
Hojo V.2 

Nombre Variable Srbolo 
Unidad 

de 
Medida 

DIMENSION 

Dimensi6n Observaciones 

IPROS 

INFORMACION 

Fuente Atio 
LUmite 

Normativo 
Ponde 
raci6n 

Fuente.de Agua Fa close MNH, Presupues-
to familiar 

76-77 

Servicio de Bano Sb c!ase MNH, Presupues-
to familiar 

76-77 

Servicio Sanitarlo SS close MNH, Presupues-
to familIar 

76-77 

Gasto en agua Gh colones Econ. Presupuesto fami-
liar 

76-77 

Combustible para coclnar Cc close MNH(])y Presu-

Gasto en gas.propano Gp colenes Econ. 

puesto 

Presupuesto fami-

76-77 

76-77 

Gasto en gas kerosene Gk colones Econ. 
liar 

Presupuesto fami

liar 76-77 

Gasto en carb6n y lenia GI colones Econ. MNH Presupuesto 78(l) 

Posesi6n de radi.o Pr cases 

familiar 

MN H, Presupuesto 

77-77 

Posesi6n de radiola 6 equlpo de sonido Pe casos 

familiar 

MN H, Presupuesto 
familiar 

77-77 

77-77 



Indicador: Vivienda Hojo V.3 

Unidad DIMENSION INFORMACION 
Nombre Variable Srmbolo de 

Medida Dimensi6n 
[PROS 

Observaci6n Fuente Anio 
Lmite 

Normativo 
Pondera

ci6n 

Posesi6n de televisor Pt casos MN H,Presupuesto 
familiar 

77-77 

Posesi6n de refrigeradora Pre casos MNH Pr esupuesto 
familiar 

77-77 

Posesi6n de ventilador Pv casos MNH, Presupuesto 
familiar 

77-77 

Gasto en oparatos dom6sticos Gad colones Econ. MNH, Presupuesto 
familiar 

78(1) 
76-77 

Posesi6n de m6quinas de coser P 
m 

casos MNH y Presupuesto
familiar 

78(1)
76-77 

Posesi6n juego comedor PmC casos MNH y presupuesto 
familiar 

78(1) 
76-77 

Gasto en muebles comedor 

Posesi6n juego sala 

Gmc 

Pms 

colones 

casos 

Econ. Podrfa estudiarse 
proporci6n de gas
to 

Presupuesto familiar 

MNH y presupuesto 
familiar 

76-77 

78(1) 
76-77 

Gasto en muebles solo Gms colones Econ. Podria estudiarse 
proporc16n do gas
to 

Presupuesto familiar 76-77 



Indicador: Vivienda 
Hoa V.4 

Nombre Variable 

-'-'-IPROS 

Srmbolo 
Unidad 

de 
Medida 

DIMENSION 
Meiakies1n 

Dimensi6n O bservaciones 

INFORMACION 

Fuente Afno 
mite 

Normativo 
Panda

raci6n 

Gasto en muebles cocina GmCo colones Econ. Podrra estudiarse Presupuesto fami- 76-77 

Gasto en muebles dormitorlo Gmd colones Econ. 

la proporci6n del 
gasto 

" 

liar 

Presupuesto fami= 76-77 

Gasto en muebles niro GMn colones Econ. 
Iiar 

Presupuesto fami- 76-77 

Gasto en reparac16n muebles Grm colones Econ. 
liar 

Presupuesta fami-
liar 

76-77 

Gasto en telas para hogar Gt colones Econ. tela pl6stica,man
to Presupuesto fami- 76-77 

Gasto en textiles semidurables GTs colones Econ. mantel, s6bana, too-

liar 

Presupuesto familiar 76-77 

Gasto en textiles durables Gtd colones Econ. 

]as, cortinas 

cubrecamas, al  presupuesto familiar 76-77 

Gasto en objetos decorativos 

Gasto en CristalerTa, vajillas uten-
silios 

Gd 

Gcv 

colones 

colones 

Econ. 

Econ. 

mohadas, colchas 

Presupuesto familiar 

Presupuesto familiar 

76-77 

76-, 

Gastos en mantenimiento hogar Gm colones Econ. Presupuesto familiar 76-77 



Indicador: Vestido 
Hoja VE.1 

Nombre de Variable S'mbolo Unidad 
de 

Medida 

DIMENSION 
Dimensi6n Observaciones 
IPROS 

INFORMACION 
Fuente Afio Limite 

Normativo 
Ponderaci'n 

Pantal6n hombre 

Camisa hombre 

Ropa interior hombre 

Calcetines hombre 
I 

Pantal6n nifio 

Camisas de nino 

Ropa interior niflo 

Calcetines nifoi 

Vest ido de mujer 

Blusas y fald as 

Ropa interior mujer 

Medias y calcetines mujer 

Pantalones mujer -

Vestido de nifia 

Ph 

Ch 

Rih 

Cah 

Pn 

Cn 

Rin 

Can 

Vm 

Byf 

Rim 

Mm 

Pm 

Vn 

Unl~lad 

Unidad 

Unidades 

Pares 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Comprende subgru- Presupuesto 76-77 
po de gasto,excep-Familiares 
to ARTO 
Comprende subgru
po, excepto Art. 
4 y 6 Presupuesto 

Familiares 76-77 
ExceptD Arts. 5,6 Presupuesto 
y 7 Familiares 76-77 
Excepto Arts. 6,7 Presupl-7,to 
y 8 Familiares 76-77 

- Presupuesto 
Familiares 76-77 

- Presupuesto 
Farniliares 76-77 

- Presupuesto 
Familiares 76-77 

- Presupuesto 
Familiares 76-77 

Comprende subgru- Presupuesto 
po excetp Art. 6 Familiares 76-77 
y 7 

_ Presupuesto 
Familiares 76-77 

Comprende subgru- Presupuesto 
po, excepto Art. Familiares 76-77 
6y7 
Comprende sub- Presupuesto 
grupo, excepto Familiares 76-77 
Art. 6 
Comprende subgru- Presupuesto 
po, excepto Art. Familiares 76-77 
3 

Presupuesto 
Familiar 76-77 

,s



Indicador: Vestido 

Hoja Ve.2 

Nombre de Variable S~mbolo Unidad 
de 

Medida 

DIMENSION 
Dimensi6n Observaciones 

IPROS 

INFORMACION 
Fuente Afio 

Limite 
Normativo 

Ponderaci6n 

Ropa interior nifia Rifia Unidad -

Calcetines nifia Cafia 

Pantalones nifia Pfia 

Pafiales y similares para
bebe Pab 

Vestidos exterior niflos Ven 

Pafiuelos y corbatas hombre Pch 

Sombreros y cinturones hombre Sch 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

-

-

-

-

-

Familiares 76-77 
Presup. 

Familiares 76-77
Presup.Familares76-7 
Familiares 76-77 

Presup. 

Familiares 76-77 
Presup. 

Familiares 76-77Presup. 

Familiares 76-77PresuD. 
Sombreros y cinturones mujer 

Generos hombre 

Generos mujer 

Gasto en sastres 

Gasto en modistas 

Calzado hombre 

Calzado nifio 

Calzado mujer 

Calzado nifia 

Gasto reparaci6n calzado 

Scm 

Gh 

Gm 

Gs 

Gm 

Zh 

Zn 

Zm 

Zfia 

Gre 

Unidad 

Yardas 

Yardas 

Colores 

Colores 

Pares 

Pares 

Pares 

Pares 

Colones 

Econom. 

Econom. 

Econom. 

Familiares- Presup. 

Familiares - Presup. 

Familiares - Presup. 

Familiares- Presup. 
Familiares 

- Presup. 
Familiares

Comprende sub- Presup. 

grup,ex. Ar. c -iliaresruo, ex. Art- Presup. 
Familiares

Comprende subgrupo Presup. 
exc. Art. 7 y 9 Familiares 

- Presup.Familiares 

- Presup. 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-7776-77 

76-77 

76-77 
76-77 

Familiares 76-77 

-7 



Indicador: Comunicaciones 


Nombre de Variable 


Gasto en taxi urbano 


Gasto en buses urbanos 


Gasto en buses interdeport. 


Gasto en llamadas locales 


Gasto en telegramas y cables 


Gasto en peri6dicos 


Gasto en Revistas 


Posesi6n de tel'fono 


Posesi6n de Radio 


Posesi6n de televisor 


S'mbolo 


Gt 


Gbu 


Gbi 


Gel 


Gtc 


Gp 


Gr 


Pt 


Pr 


Pte 


Unidad 

de 


Medida 


Colones 


Colones 


Colones 


Colones 


Colones 


Colones 


Colones 


Casos 


Casos 


Casos 


DIMENSION INFORMACION 

Dimensi6n Observaciones Fuente Atio 


IPROS
 

Econom. Presup.Famil. 76-77
 

Econom. Presup.Famil. 76-77
 

Econom. Presup.Famil. 76-77
 

Econom. Presup.Famil. 76-77
 

Econom. Presup.Famil. 76-77
 

Econom. Presup.Famnil. 76-77
 

Econom. Presup.Famil. 76-77
 

Incluye gastos sub-Presup.Famil. 76-77
 
grupo exc. art. 4
 

- Presup.Famil. 76-77
 

- Presup,Famil. 76-77
 

1oja C.1
 

Lmite Ponderac
 
Normativo
 



Organizacidn Social
 

Nombre de Variable STmbolo Unidad 
de 

Medida 

DIMENSION 
Dimensi6n 

IPROS 
Observaciones 

INFORMACIO0: 
Fuente AhIo Limite 

Normativo 
Ponderaci6r 

Prestaciones por conflictos laborales AC Casos 
Encuesta de Mano 76-77-

Prestacianes par ausencia injustificada 

Consultas con agencias publicaci6n deempleo 

Consultas con agencias privadas de 

empleo 
Trabajadores familiares sin remunera-

ci n 
Bonificaciones en trabajo principal 

PA 

CG 

CP 

TR 

B 

Casos 

Cases 

Casos 

Casos 

Casos 

de Obra 

Encuesta de Mane 
de Obra 

Encuesta de ManoEn u s a d a ode Obra 

Encuesta de Mano 
de Obra 

Encuesta de Mano 

de Obra 

Encuesta de Mano 

78(l)
78(2)
76-77
78(1)

767 -77
78(1)

76-77
78(1)

78(2)76-77

78(l)
78(2)76-77-

Pago en especies en trabajo principal PE Casos 
de Obra 
Encuesta de Mano 

78(l)
78(2)76-77-

Alimentaci6n durante el desempleo AD Cases 
de Obra 
Encuesta de Mano 

78(l)
78(2)76-77-

Participaci6n de sindicato 

Participaci6n en organizaciones rell-
giosas 
Participaci6n organizaciones educativas 

Participaci6n en clubes 

Participaci6n otras organizaciones 

Contratacion de Seguros 

PS 

PR 

PE 

PC 

PO 

CS 

Casos 

Casos 

Casos 

Casos 

Casos 

Casos 

de obra 78(l)
78(2)Presupuesto Fami- 76-77 

1liarPresupuesto Fami- 76-77 
1liar 
Presupuesto Fami- 76-77 

Presupuesto Fami- 76-77 

Presupuesto Fami- 76-77 

liarPresupuesto Fami- 76-77 

lar 



Organizaci6n Social 

Nombre de Variable Simbolo Unidad 
de 

Medida 

DIMENSION 
Dimensi6n Observaciones 

IPROS 

INFORMACION 
Fuente Aio L~mite 

Normativo 
Ponderaci6n 

Contrataci6n de pr~stamos particulares 

Tipo de 'Ivienda 

Hogares con clases residentes 

CP 

TV 

HC 

Clase 

Clase 

Casos 

Muestra nacional 76-77
de hogares 78(1) 
Encuesta de vi
vienda en Presu- 76-77
puesto familiar 78(1) 
Encuesta de vi- 76-77
vienda y presu- 78(1) 
puesto familiar 

-I 



Nutricl6n 

nombre de la Variable STmbolo Unidad 
de 

Medida 

DIMENSION 
Dlmensi6n Observaciones 

IPROS 

INFORMACION 
Fuente Aflo Lmite 

Normativo 

Consumo de azacar 

Consumo de dulce panela 

Caz 

Cdp 

Libra 

Atados 

Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar
Encuesta de nu- 76-77-

Consumo de pan y galletas Cpg Libra 
trici6n y presu- 78(2) 

puestofamiliarPresupuesto fa- 76-77 
Consumo de pastas 

Consumo de maTz y rina 

Consumo de pasteles 

Consumo de vfseras y menudos 

Consumo de productos de carne 

Consumo de pescado seco y conservas 

Consumo de mariscos 

Consumo de aceite y grasa animal 

Consumo de caf6 

Cpa 

Cmz 

Cpt 

Cv 

Cpc 

Cps 

Cma 

Cga 

Cca 

Libra 

Libra 

Unidades 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

Libra 

miliarPresupuesto fa-

miliarPresupuesto fa-

miliarPresupuesto fa-

milarPresupuesto fa-

milarPresupuesto fa-

milijarPresupuesto fa-

milijarPresupuesto fa-

Presupuesto fa-

mi 1iarPresupuesto fa

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

Consurno de cacao 

Consumo de citricos 

Consumo de frutas subtropicales 

Consumo de frutas tropicales 

Cco 

Cci 

Cfs 

Cft 

Libra 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Melones, ahuacates, 
jocotes y guanaba 
Guineo,cocos, za-
potes, etc. 

miliar 
Presupuesto fa

miliar
Presupuesto fa-

Presupuesto fa
miliar 
Presupuesto fa
miliar 

76-77 

76-77 

76-77 

76-77 

A



Nutrici6n 

Nombre de Variable 


Consumo de carne de res 


Consumo de carne de cerdo 


Consumo de carne de pollo 


Consumo de pescado y mariscos 


Consumo de huevos 


Consumo de leche fresca 


Consumo de leche en polvo 


Consumo de frijol 


Consumo de toritlla 


Consumo de manteca 


Consumo de aceite vegetal 


Consumo de arroz 


Simbolo 


Ccr 


Ccc 


Cp 


Cp 


Ch 


Cif 


Cip 


Cf 


Ct 


Cm 


Cay 


Ca 


Unidad 

de 


Medida 


Libra 


Libra 


Libra 


Libra 


Unidades 


Botella 


Libra 


Libra 


Unidades 


Libra 


Libra 


Libra 


DIMENSION INFORMACION 
Dimensi6n Observaciones Fuente Aho Limite Ponderac-

IPROS Normtativo 
76-77-

Encuesta de nu- 78(2) 

trici6n, presu- 78(2) 

puesto familiar 

Encuesta de nu- 76-77
trici6n, presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n, presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n, presu- 78(2) 
puesto familiar 
Emuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
Encuesta de nu- 76-77
trici6n y presu- 78(2) 
puesto familiar 
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a) Poblaci6n:
 

pc-lodo 1,950-

I. La poblaci6n de El Salvador por sexo y edad en el 

Indicadores Demogr~ficos.
2000. Principales 


sexo y edad, seg6n greas urbara y
ii. La Poblaci6n de El Salvador por 

Principales Indicadores Demo

rural, seg6n departamento 1950-2000 


gr~ficos.
 

seg6n

iii. La poblaci6n d: El Salvador por sexo, edad y greas urbana y rural, 


Indicadores Democgr5ficos.

departamento 1950-198$.Principales 
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sexo y edad.
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vii. 
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Poblaci6n on El Sal
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Miguel Doingo Soa 1976 
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PROGRAMA DE EMERGENCIA
 

Este tonjunto de programas van dirigidos a los estratos de ms
 

bajos ingresos, para hacerlos participes del Desarrollo econ6mico
 

y social a nivel local y nacional, motivando su participaci6n.ein !a so

luci'6n efectiva de su propia problem~tica.
 

Emnpleo para la familia de bajos ingresos.
 

Programa ocupacional dirigido a los estratos de mas bajos ingresos
 

se caracteriza por no requerir una calificaci6n especializada del
 

trabajador y por retribuirlo con un salario mayor al que ocasional

mente gana. El programa generarg ocuapci6n, mediante la construc

ci6n de pequefias obras de infraestrucutra de acuerdo a las necesi

dades de las comunidades, y complementarg el empleo generado por
 

otros proyectos de inversi6n pCblica.
 

- Desarrollo de Areas criticas. 

Orientado al mejoramiento de los grupos urbanos y rurales compren

didos en las Areas criticas, que requieren atenci6n prioritaria pa

ra superar sus actuales condiciones de vida, a la vez que mejorar
 

el potencial econ6mico y la integraci6n social de la poblaci6n
 

de estas greas. Comprenderg acciones especificas coordinadas prin

los campos de la vivienda, salud, educaci6n, empleo y
cipalmente en 


organizaci6n comunitaria.
 

El programa consistirg b5sicamente en la rehab itaci 6n de asentamien-


Area urbana de San Salvador y otros municipios
tos marginales del 


y en la formulaci6n y ejecuci6n de acciones de rehabilitaci6n ru

ral. 

• o/ 
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Alimentaci6n y nutrici6n.
 

El programa propone satisfacer los requerimenltos nutricionales de
 

todos los habitantes del pals, prioritariamen~e el estrato de
 

poblaci6n seriamente afectado por la sub-alimentaci6n y la des

nutricL6n cr6nica o estacional, que en su mayorla estg consti

tuldo 
 por la familia del trabajador rural y la del pequeo agri

cultor , las familias urbanas marginadas y sin trabajo y fundamen

talemn-
 todo grupo familiar expuesto a prolongadas y graves pri

vacionz alimentarias.
 

Para ef:ctus del programa se considera como alimentos b5sicos:
 

naiz, f.-ijol, arraz, 
 azicares, grasas y aceites comestibles, sal yo

dada y algunos complementos indispensables como las verduras y
 

las frutas.
 

Saneamie.nto ambiental.
 

Est5 cc-nformado por el conjunto de acciones 
 tendientes al control
 

y elii-.aci6n de todos aquellos factores o condiiones ambientales
 

que c:zntituyen focos de infecci6n reales o 
potenciales, inte

grantez de la cadena de 
 transmisi6n de enfermedades que atacan al
 

hombre. ejerciendo un efecto nocivo sobre su 
desarrollo flsico,
 

salud -. superviviencia. 

Modern EEci6n y ePpansi6n de 'los servicios educacionales en el grea rura. 

Pretcn- mejorar los.servicios en el Area rural y facilitar el acce

so a "- mismos al mayor n~mero de nihos en edad escoalr. Compren

de un :orjjunto de acciones destinadas a aumentar la retenci6n de 

los t'd-:andos en el siztema formal, dar capacitaci6n a los adultos, 

* a.!/ 
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estimular las tareas de los maestros rurales y disponer de los
 

medios flsicos y del material didactico adecuado.
 

- Alfabetizaci6n masiva de adultos. 

Este programa tiene por finalidad facilitar a la poblaci6n 
adulta
 

el acceso al sistema educativo conforme a sus necesidades, opor

sus conocimien
tunidades y aspiraciones, permiti6ndole aumentar 


activamente en el desarrollo del
 tos e incorporarse y aprticipar 


pals.
 

Segurudad e higi~ne ocupacional.
 

Persigue proteger la vida, la salud e integridad fsica y mental
 

los cen
de los trabajadores en el desempeno de sus actividades 

en 


acciones de este programa corllevan una distros de trabajo. Las 


*minuci6nde los riesgos ocupacionales que dan origen, 
tanto a acci

dentes de trabajo, como a enfermedades profesionales y 
que son cau

*sa del ausentismo y. disminuci6n de la capacidad productiva de 
la
 

fuerza de trabajo.
 

Ampliaci6n de la seguridad social.
 

Persigue la extensi6n de los beneficios del desarrollo 
socio-eco

6mico a grdpos de trabajadores de menores niveles de ingreso y
 

prop6sito la
 
sefiala como principales acciones para el logro de 

su 


incorporaci6 n de los trabajadores de actividades econ6micas 
no cu

biertas y de los pequefios empresarios, la coordinaci
6n de lot; dife

mentes regimenes de pensiones y la reorientaci
6 n de la pollica de
 

inversiones.
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- Asistencia legal y social. 

Persigue el mejoramiento de las condiciones 
econ6micas y socio

culturales de la familia y sus 
 miembrios, a trav6s del esfuerzo
 

coordinado de las agencias responsables de su bienestar y la orien

taci6n de las acciones hacia el conocimiento de su sit, aci6n y las
 

causas que la determinan, la forma de evoluci6n de los problemas que
 

la afectan y el desarrollo, creaci6n y ejecuci6n de politicas y pro

gramas contribuyentes a mejorar los indices de bienestar de la
 

familia.
 

Para tal efecto, se requerir5 de una asistencia integral a los miembros
 

que la componen, el mejbramiento de la calidad de los servicios, la
 

ampliaci6n de las coberturas actuales a niveles de impacto y la
 

revisi6n de la legislaci6n vigente, para emitir disposiciones que
 

d'en mayor protecci6n y bienestar al grupo familiar.
 

Vivienda campesina.
 

Se propone realizar esfuerzos para afrontar la creciente demanda
 

rural, mejorar las actuales condiciones habitacionales de la vivien

da campesina y dotarla de los servicios esenciales.
 

Vivienda urbana.
 

Estg orientado a incrementar los esfuerzos para antender la demanda
 

nacional de vivienda urbana y coordinar el proceso de rehabili

taci6n de las 5reas urbanas deterioradas.
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INSTRUMENTOS CON QUE CUENTA EL PAIS Y SUS
 

CARACTERISTICAS
 

desarrollo
Con el prop6sito de planificar y programar en mejor forma el 


se necesita disponer de informaci6n estaecon6mico y social del pals, 


en base a los datos cuantitatidistica confiable y oportuna. Ya que es 


deben de tomar las decisiones, fijar politivos y su anglisis, como se 


cas y por consiguiernte las respectivas evaluaciones de las mismas, para
 

poder ajustar las medidas y acciones hacia la consecuci6 n de objetivos
 

y metas trazadas.
 

-.a la Direcci6n General de Estadistica y Censos
Por disposici6n legal 


la encargada de concentrar, realizar investigaciones y producir 
estadis

ticas.
 

embargo, por otro lado, las distintas dependencias gubernamentales
Sin 


continuamente est~n demandando en forma cada vez m~s creciente, 
informa

diversas actividades y trabajos que emprenden.
ci6n estadistica para sus 


En varios programas y proyectos que el gobierno ha im$ Isado, se ha no-


De ahi que hay, en varias dependencias guber
-tado esa carencia de datos. 


-inamentales se establecieran unidades de estadistica, ademds 
de la Direc

ci6n General de Estadistica y Censos, como en los siguientes 
Ministerios:
 

Desarrollo Econ6mico y
-Ministeriode Planificaci6n y Coordinaci6n del 


Social.
 

OUnidad de Investigaciones Muestrales"
 

a) Encuestas de Hogares y Prop6sitos M6itiples
 

-b) Caracteristicas:
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La encuesta esta basada en una muestra trietdpica, selecciongndose las
 

unidades primarias (municipios), unidades secundarias (manzanas en el
 

grea Jrbana y cantones rurales) y finalmente la realizaci6n y selecci6n
 

de hogares se efectu6 de acuerdo a ciertas particularidades de tal modo
 

de obtener estimadores autoponderados para cada uno de los niveles de es
 

timaci6n estipulados (Area urbana y rural de cada regi6n 
- 5 regiones- ).
 

El tamaho de muestras, es de alrededor de 11.000 hogares. La boleta con

tiene aspectos relacionados con vivienda, hogares y personas, de muy va

riada indole. Los principales temas de investigaci6n son los siguientes:
 

Demograffa, Educaci6n, Salud, Recursos Humanos, Nivel 
Econdmico, Equipa

miento de los Hogares, Condiciones y Medios Habitacionales y Opini6n P6

blica. 
 La Encuesta de Hogares y Prop6sitos MiItiples, ademds de la En

cuesta de Mano de Obra, incluye Migraci6n interna y fecundidad;formaci6n
 

profesional; mortalidad; salud, demanda de servicios m6dicos; que produc
 

tos cultiva, los gastos incurridos en ellos y ganancia neta tntal.
 

c) Periodicidad
 

La periodicidad de la encuesta es continua, realizdndose por trimestre,
 

para algunos temas, como:La Desocupaci6n; Aspectos de salud y enferme

dades y otros. Para los temas educacionajes, condiciones de vivienda,
 

hbitos de consuno y otros se hace una vez al 
aho.
 

Tambi6n ]a Unidad de Investigaciones Muestrales ha realizado las si

guientes encuestas:
 

1) Encuestas de Hogares para el 
Area metropolitana, 1974
 

2) Encuesta Nacional 
de Mano de Obra y Aspectos Demogr6ficos, 1975.
 

3) Encuesta Nacional de Poblaci6n y de Mano de Obra, 1976.
 

4) Encuesta Nacional de PresuDuestos Familiares, 1977.
 

/
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se pretende detectar con las anteriores encuestas es:
La informaci6n que 


Crecimiento Poblacional; mnigraci6n interna y fecundidad;condiciones de
 

vivienda; distribuci6n del ingreso; nivel de analfabetismo; la ocupaci6n
 

principal y secundaria actividad econ6mica, categorTa ocupacional;horas
 

renta y aporte a la seguridad
semanales trabajadas, impuesto sobre ]a 


social, ingresos percibidos ( monetario y en especie) y forma de pago.
 

El plan de tabulaciones contempla distintos niveles de estimaci6n, entre
 

los que se encuentra hogares rurales y hogares agrfcolas, y familias del
 

estrato de obreros agrTcolas rurales.
 

Ministerio de Economia:
 

Direcci6n General de EstadTstica y Censos
 

a) Censos Nacionales: 

Poblaci6n 1971 

Agropecuario 1971 

Vivienda 1971 

Economico 1972 

Econ6mico 1979 

b) Para 1981 se realizar6n:
 

Censos de Poblaci6n
 

IV Curso Agropecuario
 

Los Censos Nacionales de Poblaci6n, Vivienda y Agropecuario son levan
c) 

tados cada 10 afos. El Censos Econ6mico es realizado cada 4 afios.
 

d) Estadisticas Continuas
 

Indicadores Denmogr6ficos, Econ6micos y Sociales
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-Demogrdficos: 	Estado de la poblaci6n
 

Movimiento de la poblaci6n
 

Migraci6n
 

-Econ6micas: 	 Estructura Agropecuaria
 

Producci6n Agropecuaria
 

Sel vicul tura
 

Caza y Pesca
 

Estructura Industrial
 

Producci6n Minera
 

Producci6n Manufacturera
 

Construcdi6n
 

Electricidad y Gas
 

Comercio Exterior e Interior
 

Servicios-Transporte-Comunicaciones
 

Turismo
 

Balanza de Pagos
 

Cuentas Nacionales
 

Finanzas Pfblicas -Banca-Seguros
 

Precios-Salarios- Consumo
 

Sociales: 	 Vivienda
 

Previsi6n Social y Asistencia Social
 

Asistencia M6dica y de Salud
 

Cooperativismo,
 

Trabajo
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Otros Aspectos Sociales
 

Estructura Educacional
 

Educaci6n
 

Ciencia y Tecnologia
 

La periodicidad de estas estadisticas es continua, siendo sus publica

clones trimestrales y anuales.
 

e) Encuestas de presupuesto familiar para el cAlculo de lar ponderaciones
 

del 	indice de precios al consumidor.
 

por 	mayor y menor para el c lculo del
Encuesta de precios generales al 


Indice de precios generales.
 

a nivel del drea metro-
La periodicidad de estas encuestas es mensu,l y 


-olitana ( San Salvador y alrededores).
 

-Con este indicador- como es obvio- se trata de evidenciar el alza o va

costo de vida de la poblaci6n salvadorefia.
riaciones del 


INISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
 

.Departamento de Planificacion.
 

a) Encuesta sobre empleo, horas y salarios
 

-b) 	Contenido
 

Esta encuesta, en parte, es una base inform~tica que refleja los dife

-entes niveles de empleo y remuneraci6n en las actividades m~s din~mi

se hace en base a dos categorfas:el
-cas de la economia. El anglisis 


empleo generado en las actividades econ6micas no agricolas y las horas
 

-trabajadas y salarios devengados por obreros en las industrias manuf~c

-tureras,
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El estudio cubre los establecimientos del 
pats que dan ocupaci6n a 5
 

y mAs trabajadores en actividades econ6micas 
ro agricolas, con una
 

muestra de 902 establecimientos.
 

El empleo on la Administraci6n POblica se obtuvo por medio de registros
 

administrativos. La encuesta tiene una cobertura geogr~fica nacional en 

base a una regionalizaci6n ( tres regiones).
 

c) La periodicidad de la encuesta, se ha hecho dos 
veces al aio, esper~ndose
 

en el futuro realizarla trimestralmente. 

Encuesta do Establecimientos sobre salarios, ocupacionales, demanda de 

Mano de obra y Formaci6n Profesional. 

Contenido: Es una investigaci6n cuya cobertura geogrfica es 
a nivel nacio
 

nal y comprende una muestra de 1.200 establecimientos de todas 

las actividades econ6micas, exceptuando agricultura, minerfa y
 

gobierno, del sector formal de la 
economia. 

La investigaci6n tiene como prop6sito conocer los salarios ocu

pacionales, seg6n actividad econ6mica;determinar y cuantificar 

la demanda actual de mano de obra por ocupaciones, seg~n acti

vidad econ6mica; detectar las necesidades de formaci6n profesio 

nal de los trabajadores que laboran en las empresas del pais;y 

obtener informaci6n sobre las plazas vacantes y los medios uti

lizados para Ilenarlas. 

La periodicidad de la encuesta es anual.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 

Direcci6n General de Economia Agropecuaria
 

a) Encuestas: 

- Granos BAsicos de Apante 

- Intensiones de siembra de granos b~sicos 

- Zafra 

- Primera Encuesta de prop6sitos rnltiples 

- Encuesta Avfcola
 

- Algod6n
 

- Encuesta Bovina 

b) Caracterfsticas:
 

La infoimaci6n que se recopila mediante las encuestas es la
 

siguiente:
 

-Nimero de productores, superficie, producci6n, rendimiento y otras
 

caracteristicas del cultivo de nuestrosprincipales productos agrf

colas.
 

-Tamaho, composici6n, dingmica y otras caracteristicas del hato bovi
 

-no y porcino nacional y volumen de producci6n de carne, leche y sub

productos.
 

-Existencias de aves de corral a nivel'comercial y familiar, produc

ci6n de huevos y carne.
 

-Precios de los principales productos e insumos agropecuarios a nivel
 

de productor, comerciante y consumidor.
 

* -Costos de producci6n en que incurren los agricultores y ganaderos por
 

concepto de mano de obra, maquinaria e insumos agropecuarios. AquT se
 

Atrata de efectuar estimaciones del eripleo de mano de obra, por culti-


VOS. 
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La informaci6n recopilada luego de ,er clasificada por zonas, re

giones, departamentos, municipios o cantones'segin se 
requiera,
 

es tabulada manual o mecinicamente segin su volumen. Con los re

sultados so preparan los cuadros estadisticos que contienen las 
-


cifras necesarias para conocer la situaci6n de los cultivos, que
 

se han investigado.
 

La periodicidad de las encuestas es realizada una vez al ao para
 

cada una de ellas. 
 La cobertura es para todo el territorio nacio

nal.
 

Las estadisticas resultantes se divulgan por medio de boletines:
 

diarios, mensuales, trimestrales y por un anuario estadfstico.
 

Ministerio do Educaci6n
 

Oficiria de Planeamiento y Organizaci6n
 

Estadfisticas do Matricula Escolar
 

Parvularia
 

Bgsica
 

Media
 

Superior no Universitaria
 

Adulta
 

su periodicidad es de caricter anual
 

Ministerio de Salud P6blica y Asistencia Social
 

Departamento de Estadi-sticas de Salud
 

Estadisticas de:
 

Morbilidad
 

Recursos
 

Atenciones
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Esta informaci6n se hace en base a la informaci6n de los diferen

tes serviiios diseminados an todo el territorio nacional.
 

La periodicidad de estas estadisticas es continua, siendo su pu

blicaci6n anual.
 

Ministerio del Interior
 

Direcci6n de Desarrollo Comunal
 

Encuesta Rural. 1978.
 

Tamahio muestral de 1.400 hogares rurales.
 

Caracteristicas:
 

Vivienda
 

Del Hogar
 

Actividades ( trabajando para un patr6n, empresa o el Go

bierno)
 

Esta encuesta trata de obtener mayor informaci6n del empleo decla

rado.
 

COMPUTADORAS CON QUE SE CUENTA EN EL SECTOR PUBLICO
 

Direcci6n General de Estadfstica y Censos
 

1 B M - 360
 

-inisterio de Hacienda
 

I B M 360/30 64 K 4 Disc. Drives, 2 magnetic
 

tape wits 2401, 2 printers 1403N-1 and 1 printer 2540.
 

-Instituto Salvadorefo del Seguro Social
 

380.
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Ministerio de Educaci6n 

H - P Mini-Computer and tape unit, high speed printer 

- Universidad de El Salvador. 

H.-P. 
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1975 1978
 

1 - Ingresos dcl hogar 0803
 

2 - Grupo socioccon61nico
 
3 - Soxo (Indico dc inasculinidad) 100.13
 

Edad (edad mcdiana) 	 16.7.
 
5.4
4 - Tamafio dcl hogar 


1 425 867
5 - NcImero do perceptores 

6 - Ingresos dc los perceptores 0303 730 937
 

-
Fuentc y tipo dc ingreso
7 -


8 - Tipo do hogar 
9 - Tipo do actividad 
10 - Categoria ocupacional 

55% 60%asalariado 

cuenta propia 30% 29% 
sin remuncraci6n 13% 10% 
patr6n 2% 1% 

11 - Rama de actividad 
agricultura 47% 41% 

10% 14%
industria 

5%
construcci6n 4% 


17% 16%
comercio 

22% 24%
otros 


1 220 283 1 376 49312 - Ocupaci6n 

95% 96%
13 - Situaci6n del empleo 


9 meses 51%

14 - Duraci6n del empico agricola 
15 - Semanas de pleno einpleo . 

sector agricola 8 semanas 
-

6 meses 70% 
8 horas diarias 2 meses pleno emplec


16 - Tipo de jornadas 

40 horas a la semana
17 - Horas trabajadas por semana 


18 - Remuneraci6n por jornada
 
completa
 

3.10 4.25
agricultura 

industria y servicios 	 6.20 7.
 

6.50 7.20
comercio 

19 - Categ. ocupacional on la ocup. 

-
-secundaria 

Rania do ocup. on la ocup. 	secund. 20 

38% 33%
21 - Analfabtizaci6n 

.22 - Nivel de educaci6n alcanzado
 

menos do 3 afios 	 43% 40%
 
35% 35%
4-6 alios 

7 ymds 22% 25%
 

23 - Tipos de viviendas
 
67%
privada 
7%
apartamientos


mes6n 	 12%
 
2%
improvisada 

12%
ranchos 


24 - Tipo de edificaci6n
 
20%
concreto 

30%
bahareque 
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1975 1978
 

adobe 
 30%
 
madera 
 8%
 
otros 
 .121 

25 - N6ncro dc cuartos
 
1 cuarto 
 73%
 
2 cuar os 
 14%
 
3 cu i'tos 7%
 
4 y mis cuartos 6%
 

26 - Rg'ginon -do tenencia 
propictario 
 47%
 
a plazos 4%. 
inquilinos 22%
 
colonos 
 14%
 
gratis 13%
 

27 - Servicios 	sanitarios
 
alcantarillado 
 22%
 
fosa SCptica 7%
 
Ictrina 
 27%

sin servicio 44%
 

Provisi6n do eclectricidad 
electricidad 
 48%
 
gas 
 50% 
otros 
 *2%
28 - Constuno final dcl hogar (promedio) 325.46 

29 - Finalidad del gasto 
Aliocntos, bcbidas y tabaco 45% 
Vestido y calzado 8% 
Alquilcres, combustibles y elect. 17%
Muclhlcs y cnseres domisticos 9% 

.Gastos en salud 3%
 
Transporte y comunicaciones 7%
Esparcimicnito y scrvicios culturales 5% 
Otros bienes y servicios 6% 

30 - Tamafio do la empresa 

10 de marzo de 1980 

AIE/alidem. 
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DISTRIIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
 

EMERGENCIA PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
 

P R 0 Y E C T 0 


A) PRODUCTIVOS
 

1. Mejoramiento de Comunidades Marginales 

2. Micro-empr'csrs 

3. Mejoramiento de Vivienda
 

.4. Construcci6n de Vivienda
 

5. Generaci6n de Empleo 


6. Foinanto de Pequefia Empresa 


7. Fomcnto Cooperativo. 


B) SOCIALES
 

I. SALUD Y NUTRICION
 

Clinicas de Salud Comunitaria 

Centros de Nutrici6n 

II. ALIMENTACION SUPLEMENTARIA 

Alimentos para Comunidades
 
Urbana-Marginales. 

Prograrna dc Atenci6n Materio Infantll 


ORGANISMO
 
RECEPTOR-EJECUTOR
 

MIPLAN-INTERIOR-BFA
 

BFA
 

BCR-MOP
 

MIPLAN-MOP-MAG
 

FEDECREDITO
 

FEDECACES
 

Ministerio de Salud PMblica
 

Ministerio de Salud P~blica
 

Minsiterio dei Interior 

Ministerio de Salud
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..continuaci6 n
 

ORGANISMO
 

R 0 Y E C T 0 
 RECEPTOR-EJECUTOR
 

III. ASISTENCIA LEGAL Y SOCIAL
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1.0 EDFOQUE 

Las metas generales de una politica de emnpleo se ubicwa en 

tres campos de acci 6 n: incremento de la producci6n; diztribuci6n 

social del producto; y mejoramiefto de las condiciones de vida fa

miliar a trav6s del ingraso.
 

En t6rminos de la planificaci6n econ6mica y social, estas 

n de la economia nacional 'anmetas se traducen en la orientaci6

£unci6n de las necesidades del pa.s, en !a cobertura de los servi

cios de apoyo p blico como parte de la distribuci6n social de la 

riqueza y en el equilibrio y mejora del salario personal en rela

cin 	al costo de vidao 

El objetivo general de esta propuesta evaluativa de las 

condiciones del em.pleo en El Salvador es presentar a discusi6n 

un grapo de opciones estadsticas que sirvan de a'xiliar en la 

pl.anificaci6n de acciones destinadas a obtencr las metas sei.ala

daso 

Para cumplir con estos prop6sitos, tim sista.a continuo de 

debe integrar los tres campos mencioniia-:eferencias estadisticas 

Aos 	enfocando:
 

a.-	 La domanda de mano de obra, en re .ci6n a metas na

cionales de producci6n; 

.b.-	 las condiciones sociales de oferta de fuer'za de tra

bajo, para orientar la distribuci6n social del pro

ducto; y 
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c.- desde igia perspectiva indiwidual o Riiliar, los bi
nas y servicios que e! saJario permite obtener, segfim 
precios de mercado y niveles de productividad fuaco-: 

nal, 

Correspondientemente, el sistema de mediciones del empleo 
debe incluir: 

a.-	 Nediciones peri6dicas sobre ocupaci6n, desocupaci z. y 
subocupaci6n por sectores de actividad econ6mica 7 
area geogrA.ica-. 

b.-	 Dndicadores que describan las condiciones sociales de 
la ±Lierza de trabajo: educaci6n, salud, grado de or
ganizaci6n laboral, acceso a co...unicaciones, traspo . 
te y vivienda 

c.-	 .ediciones sobre el. salario en relaci6n al costo de 
-ida cmn f zci6n de mna canasta de bienes y de estra. 

tos 	 de ingreso. 

La £igut--a N.0 1 ilustra el enfoque expuesto sobre la 
investigaci6n del empleo en el pals, 
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En 	adelante, por restricciones inherentes al 
marco de trabajo adoptado.
 
la presentaci6n de esta prpuesta 6nicamente considera la evaluaci6n de-la
situaci6n ocupacional desde el 
punto de vista de ]a Demanda de Mano ce Obra 1/.
 

2.0 MEDICION
 

En base a la muestra nacional de hogares, disefiada por la Unidad de In
vestigaciones Muestrales( UIM), 
se investigar~n aspectos coyunturales del
 
comportamiento del empleo.
 

2.1 La Muestra
 

2.1.1 	 Descripci6n
 

El tamaio muestral 
es de 10,000 hogares distribuTdos a nivel nacional
 
con afijaciones del 
50 	% para greas urbana y rural, lo que signi
fica fracciones de muestreo de 1.642% y 1.240 %, respectivamente.
 

Los hogares, como unidad final 
de muestreo, fueron seleccionados en
 
tres etapas mediante un procedimiento sistemgtico.-/ 
 La definici6n
 
de las uni-ades de muestreo en cada etapa es 
]a 	:iguiente:
 

a.-
 Unidades Primarias de Muestreo( UPM)..
 
Las Unidades Primarias de Muestreo en 
]a primera etapa de se
lecci6n se formaron con ireas geogr5ficas de uno o m5s muni
cipios conti-guos y del mismo departamento, con un minimo de
 
blaci6n de 2,9 0 ha itantes.
 

1/Se supone que a medida que 
se 	avance en distintos campos de )a investigaci6n

socioecon6mica, se 
podrS impiementar un 
sistema evaluativo de las condiciones

de 	la oferta de 
mano de obra. En cuanto al 
 tercer enfoque, empleo-nivel de'
vida e inflaci6n, se 
sugiere estudiar la metodologfa desarrollada por la UIM
 en 	relaci6n a Indices de Precios al 
Consumidor, IPC, 1,978.
2/ Encuestas de hogares de prop6sitos Multiples 
I. Volumen I: Metodologra y realizaci6n de la encuesta, Pags. 
26-46 MIPLAN, San Salvador, octubre 1,979. Ci
 



r- crtdrx uiatd nc (laia r:'nada ror' 50 vi

.e-iunadas -C _slOcci'1C"'oli 10 1.d:CZ lcic- .C 

si:Lic a c.-, ca r4La:,)a -,, fr acci k; dc mic.;

trco dc!2 202, . 

2.1.2 	 DI:tribuci(Sa Gcrj-1*.Lic,-w dr la Nu~eftra 

Con baso en la rmucotrai aTlci Uni. dc Ir

vestigaiones t.tl: inic-i6 ol pror :, dc on

cuestas de ijogaros dc ropt5sito:5 Miftltiplcs, con una 

encosta anual tceniCnidose cappacilad pcrra prc'.cctar 

tabulaconoz parcialc:3 a nivcl trL-cstral y semec

tzal Para las v.1,i:ables do r.nayor Eftcc nc-ia, con 

un nivel aceptable do error. 

AtualrlnlOi, la orc'..tozta cs rczliad: dos vz,-:cs al 

ailo. La mestra Ila Cido organiza-a t emr~nas de 

trabajo, constityncrdo cad.. snana subrmc-Ltras de 

450 hozr=z r:inchczo distiib'.c1s enpro
._jals n as"ra-xrbz .nas y mraic 

poz'cioncs Jc.aeso a ao~~- ac 

de los 	 d~~~n~ o az 

Un res in-ido la muestra do 1-oarcs dcs:,jrg~..d? con 

mneses y rejior-cs gcoc-aL-ficas _px la primera do las 

encuestas a realizarso en 19860 so presenta en cl 

,Anexo'N0 1: El cuad-lo conticnc UPM, U101 y las vi

viendas :Lncluldas on lors scis miesc3 de la muestra; 

y en mi nmapa se p'oscnta ).a d4istribt,.ciQ'n googr"ica 

de vivicn-las elncLuostadas dt.f.coLbroro 30. 

2.1.3 	 Vaid: zt'Lxsftica d& los DPc'.zuLttadoz 

La u4"ili-dad do las estiriacionocs depende! do su grado 



de valide eztad.stica; 6ste puede calculaxse me-.. 
diante coeficientes do variaci6n obtenidos de di
vidir el error estfidar entre el total estimado pa
ra la caracteristica de interns. 

2.1.4 
C Ilculo do las Varianzas
 

Pora el diserio muestral considerado, la estimaci6a
 

de las varianzas implica el uso de un proccdiiento
 
on dos partes: 
ima para unidades primarias auto re
presentadas y otra para las no auto representadas, 
debido a que es necesario tomar en cuenta variabili

dades "cntre" e "intra" Lunidades primarias de mues
treo generadas tanto por el espacio como por el tief
po. Pcz- consiguiente el calculo consiste en obtener 
variaanzas semanales para miunicipios auto representa
dos, lucgo la varianza para unidades primarias no
 
auto representados; se suman las dos varianzast y se
 
obtiene la varianza total. 
 Con este estimado es po
sible calcular el porcentaje do 
error de la variable
 
con un nive? de confianza dado. 
Tests de promedios
 
de suceSivas medidas 
en el tiempo permitirln estableL
cer si los estimados de empleo han cambiado o no, ei
 
base a la hip6tesis nula que portenecen a ua misma
 
poblaci6n.
 

2.2 Variables
 

A partir de la encuesta de Mano de Obra de 
 IM, se. 
proponen variables que refieren al nivel de utiliza

ci6n de Mxno d2 Obra, a diferentes mercados de £uer
za de trabajo y a respuestas do la misma frente a de
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tcrioro- de la situaci 6 n ocupacional. Inicialmcnte 

se considerm: 

a.-	 Horas trabajadas 

b.-	 Categorla ocupacional
 

Ingrezo familiar por ocupaciones remnueradas
c.-

d.- Tipo do empleo; cnfoca diferentes mcrcados 

do trabajo, definidos seg"M turrninos de 

PREALC. 

e.- Composici 6 n f iliar de la fucrza do tra

bajo; 

f.- ITLhunero de empleos 

1 al 	6, Ane.xo NO 2, ccntienen c6-Los cuadros del 

digos, categorlas y caracterizaci6n do las variables 

El tipo y nurero d nitivoz de lasseleccionadas. 


variables del sistema de informaci 6 n, e-n todo caso, 

estn sujetos a demandas especificas do los usuarios. 

3.0 PRESENTACION DE PESTULTADOS 

La utilidad de los resultados tiene estrecha relaciu'n 
con la
 

de anlisis, debido al ta.ma;.Io nuestral y a la
duraci 6 n .Iel periodo 

se propo
correspondiente representatividad espacial. Al respecto, 

,en tres alternativas : 

Resultadcs mensuales, a nivel do regi6n, difcrenciado
 

7). Este periodo
el firea metropolitmia (vZase cuadro No 

permite.mcnitorear el nivel ocupacional dc la poblaci6n 

-ec6n6 nicnentc activa; 

Empleo en El Salvador; OIT/PREALC, p-ginas
1/ Situaci6n y Perspectivas del 


- 76-79, Santiago de Chile. Primera Edici6n 1977.
 

http:ta.ma;.Io


Resultados trinestrales, a nivel de regi6n, considerando 
nueve runias de actividad (v6ase cuadro N- 8). Esta al
ternativa permite evaluar cl impacto de programas y po
liticas ocnipacionales;
 

- Resultados scmcstrales, a nivel departametal, seg n 
nueve sectores de actividad econ 6j-iica (vease cuadro N89). 
Estos resultados contribuyen al disefio de programas de
 
invcrsi6n y a establecer marcos de coherencia entre obje
tivos nacionales de empleo y producci6n.
 

El cuadro siculente resume caxacterlsticas de las alterna

tivas propuestas.
 

ALTERKATIVAS

CA4rCTERISTICAS
 

r.ESTPALMENSUAL TPL SERESTRAL 

VARIABLES 
 6 6 
 6
 

SECTO RES ECOrO-ICOS 3 9 9 

COBERTURA Regi6n * Regi6n * Departamento
 

TABULARES 
 12 30 84
 

Incluye Area 1etropolitana y cuatro regiones administrativas 

La comparaci6n peri6dica de resultados -diferencia entre
 
periodos iguales de aFlos consecutivos o entre periodos correlativos
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sigrli.icativz.cn-LtC a c:z:*i',..-xIde rondaz rnttstralcz-- aQflitr.buyCA 


£fex_$Menos coytunurales.
 

a, !as condciieriC actual. dc informaL&'1n pu.edc-,- cstmrs'2 

Camnbios rclativos dc estadoz firnal2s d vzxiablez; cuando loz pe

obsezvarscriodos de caxnparaci 615 incluymn metras "lpazl" podr-lyi 


Ca7.bios intermoz entre catcgov!.as de ~'clz
 

4.0 ORGA IIZA.0I11 flISTITUCICIILL 

4.1 Orgamismo Ecmitor 

La Unidad de Irnvestigaciofles rmestraJles sera' el or

ganismo ejecutor do la propuesta, y du Zu continun -erfeCC40_ 

los renamiuento. Velar'a por la preseltac1 5 --a pcri6dica d:n 

sultados ,, -recibir'a las de-riandas de los usuarios. El pcr

sona]. de UI1N1 esuarAt accezible a pcosiLles pregurntas do Cleta

lie por parte de los usuarios de los datos. 

4.2 mecanism'o de AOyc 

En la lalor de constanite pc: _-eccic~a~dieito del sist-ana 

el. Proyecto do indicadores de P.,ogrede*Eonitorla del Einpleo, 

nitodel Sista-ma so Social de STECA y el Proyecto Ftle 

de N.U., r'rovc_& acocnst-m'.to do_ acuerdcde Plaxif-icaciufl 

a demnandas espec~ficas em aspectos te6rico~~r.taudol 6 gico, de 

El ProycctO:medici6n, y de procesaniento de inf'rmaci~n. 

TFort aleciniento del Sistcna de PlanifIicaci 6 n, cuezndo There 

exi.-tcnt25s entre 2.os enca.rgamecesario, atondera los vacios 

http:acocnst-m'.to
http:catcgov!.as


dos de producci6n de datos v los usxTzarios, mejoroando la re
laci6n informaci5n-toma de decisiones. Li este sentido, su. 
labor contribuira. a coordirar a las agencias interesadas e 
el problema del emplco y a uniformar las estad.sticas que 

se empleen como base para atacar este problemaw.
 

4.3 Acenci-as de Eniac!c a Nivel de Usuario de los Datos 

Adems de los organismos mencionados a nive. del Minis. 
terio de Planificaci6n es posible localizar dependencia, cuyLa 
tcrn"tica gira, cen ,Ig-uia medida, alrededor del problema del 

empleo. La Direcci6n de Planificaci6n Global necesita una ba-
se estadfstica que le permica hacer estimaciones del volumen
 
y proyecci6n dcl empleo, sub-npleo y desempleo en relaci6n a
 

la marcha global del sistema econ6mico.
 

Los es.i'crzos pa-ra iplementar 'unaPolitica Integral de 
PoblacL6n qucrlm-i examinar las relaciones del empleo con el 
crecimiento de poblaci6n, su distribuci6n, asicomo su 'relaci6n 

con otras variables. Por su parte, el Departamento de Secto

res Sociales veria al (npleo en relaci6n a los jectores de in
fraestructura y productivos, en forma 1-rogramatica y coordi-" 

nada entre dift rntes instituciones.
 

Scra muy importante coordinar la elaboraci6n de indica
dores en esta 5rea, que apunta como una de sus dimensiones
 

captar la coy~untura del empleo en el pals, con el trabajo que
 

se esta'realizando en el Banco Ccntril de Reserva sobre indi

cadores de coy~u.tura econ6mica. Este trabajo unido consti

tuir-5 la base dc informaci6n para un grupo de an5lisis de 
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1 - actuado interprctar la inormacin On coyuntura, eucargado 

sobre la marcha~dc la economia del paiz
lizada e inncdiata 


para la toma de decisionlCs.
 

Grupo Asesor del Ministcrio de Planificaci6fn
 

de analizar la coyuntura delEste grupo se encargarA 
arriba y

pals sobre las bases dc los indicadCres mencionados 

sugerirA soluciones y estrategias a nivel co3-ntural, vincu

con los planes de corto y mediano plazo. Los miornldolas 

bros de este grupo seran nombrados por el Itinistro de los 

cuales recibir. asesoria perm-nente. Se requerira un perso

nal altamente calificado y con amplia experiencia en este 

CZMpoo
 

N0 n'unciones'y niveles de orga

iizaci6n necesarios para implementar el sistema propuesto. 
El cuadro 10 contime 



ANEXO N1 

DISTMIDUCIOIN GEOGRAFICA 

DE LA 
MUESTRA 
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DE LA MUESTRA DE IIOGARES A NIVEL DE REGION 
DISTRIJCION MESUAL 

1ES Y REGION U P M 
TOTAL 

U S 14 
UP3AO RURAL TOTAL 

HOGA?-'S 
URPBA1 O RURAL 

a. 64 146 74 72 1 236 65J 586 

Occidental 
Central I 
Central IT 
Criental 
Area 141etropolitaia 

15 
17 
10 
20 

2 

33 
27 
18 
35 
33 

12 
10 
4 

15 
33 

21 
17 
14 
20 

283 
200 
139 
322 
292 

118 
78 
315 

126 
292 

165 
122 
103 
196 

Febrero 76 1.94 96 98 1 679 827 852 

Occidental 
Cetral I 
Central II 
Oriental 
Area Metropolitfana 

16 
19 
10 
30. 
1 

42 
38 
19 
58 
37 

16 
16 

7 
20 
37 

26 
22 
12 
38 

357 
342 
155 
494 
331 

146 
148 

51 
151 
331 

211 
194 
104 
343 

Marzo .63 194 98 96 1 669 7v6 873 

Occidental" 
Central I 
Central II 
Oriental 
Area iMetropolitafla 

*13 
14 

9 
26 

1 

43 
37 
22 
59 

14 

20 
8 
23 
33 

29 
17 
14 
30 

365 

324 
188 
519 
73271 

125 

159 
73 
166 

240 

165 
115 
3 



------- 

!EES Y PEGIO 

Abri.-

O'cidental 

Cn:-tral I 

Cz-tr2-iII 

Oi'ental 


. I.etropoitana 

OC:cidenta! 

C-tra2 I 

C-'. 


, . troooit-na 

-


Tr 


U P M 

49 


11 

14 

74 


16 

2 


51 


12 

10 


2 


O! 


1.6,-o i -32 


TOTAL 

194 


46 

37 


43 

39 


191 


42 

32 

25 


40 

47 


194 


41 

35 


--,. 

.55 


U S M 

URP.AN O 

98 


22 

13 

8 


16 

39 


99 


19 

9 

3 


16 

47 


95-6 


I 

' 


C. 

" 


RURLL 

96 


24 

24 

16 

32 


95 


23 

23 

17 


32 


99 


25 


TOTAL 

1 498 


366 

265 

162 

354 

351 


1 590 


361 

247 

191 


366 

425 


65 


349 

296 


_ . 

33t 


HOGARES 

URZANO RURAL 

812 686
 

186 180
 
-92 173
 

60 102
 
123 231
 
351
 

864 726.
 

188 173
 
63 184.
 
63 128
 

125 241
 
425
 

853 815
 

120 229
 
83 213
 

1234
 
• 255
 

33
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ENCUESTf- DE MAANO DE OBRA 
L~iT~i2L!Vk.~C2~i D MOGAR ES ENCUESTADOS EN FEBRERO DE 1980tE 

Cp 

7,~ A...A3.HrjGAP1~ ~ ~ ~ ~R ~ ~~.~ NIUcStAO . 
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A Ni EX I 2
 

VARI ..BLES Y !..r 7T.. :, 



LGIJDIG4 CATE'XJRL, CAPACiAJ~l 

.rc-as '7rabajada 1 

2 

3 

Su5-crnploadOs 
pci' jcra,' de 
trahc-jo 

Eiplead1oz a 
riempo colmpic-
to 

S..bre-ocupados 
par jornala1 

Personas ocupadas que 
trab;7.,an i mzmos de 35 
loa/ezn 

Pc-:zon.-.s oatupadas que 
trabcajan entrc 36 y 
'16 h.cras/scmana 

Pr;:rscorms ocupadas que 
Lr;-ajaxn ma5s de 46 
horas-/s env=a 

C UA D RO0 N 1 
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VAIABLE CODIGO CATEGORIA CARACTERIZACION 

Categorla Ocupacional 1 IEnpleador o Patr6n Definici6nv convencionai 

2 Trabajaclor por 
CI2Cfltzi Propia De~ijci6n conveicjonajj 

3 £rnpleado
do fijo 

a suel-
Definici6n convenczjonaj. 

4 Obrer'o a suel1do 
Lijo Definic46u1 coflvefcoi 

5 Enripeado a des
ta'o Dalnci6n convencional 

G Obrero a destajo Definici6n conve-ncjo~la]. 

7 Ser'vicio domfn-s
ticoDeffiici5n. cornvelcio1al 

8 Tr Thaj ador 
1an ~ 

ai 
Definici,&n convencfonal 

9 Nvica. trabaj6 Definjci6n convellcio2 -J 

CUADRO 140 2 
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VA IRIL C!, CODIGO CATECO RIA CARACTERIZACIOI 

Ingreso Fa7.iliar de 
ocu)3aciones rerumieradas 1 Vivel de Ingreso 1 Ingreso . C1000.oo mensuales 

2 Nivel de Ingreso 2 Ingreso mensval cntre 
0100.oo y 0300.00 

3 INivel de Ingreso 2 Ingreso mensual entre 
3000.oo y 5000.oo 

4 11ivel de Ingreso 4 Ingreso mensual entre 
5CO00.oo y 800.oo 

5 Nivel de Ingreso 5 Ingreso mensual 
S8oo.oo 

CUADRO No 3 
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VARABLE CODIGO CATEGORA " " CARACTERIZACION ... 

Tipo de Empleo 1 Ocupado en morcado Empleados y obreros a " 

2 
est-ble 

Ocupado 
de ingreso 

en servicio 
sueldo fijo 

Empleados dom~sticos 
dom~stico 

3 Ocupados pro~esional 
eii mercado fluctuante 
de ingreso 

Que trabajan por cuenta 
propia (Profesionales) 

4 Ocupado no-profesional 
en mercado fluctuante 
de ingreso 

Trabajadores por cuenta 
propia y trabajadores a 
destajo 

5 Ocupado ocasional Desempleados e inactivos 
que realizan trabajos para 
subsistencia 

6 Desocupado absojuto 
por cesantta 

1,10 realiza alin trabajo 

7 Desocupado absoluto 
ePn busca de trabajo 
por prirtera v~z 

No realiza algd.n trabajo 

8 Trabajador familiar Trabajadores £amiliares 

9 Inactivos 
ocupados sin rernueraci6n 
No realizan alg.n trabajo 

CUADRO IT0 4 
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VARIABLE ODIGO CATEGORIA CARACTERIZACION 

Composici6n Familiar de 
la Fuerza de Trabajo 1 Fuerza de trabajo Jefes de £amilia que man

primaria tienen el hogar exclusivcrnente 

2 Fuerza de trabajo Jefes de £arilia que mantie
primaria-secundaria nen el hogar ayudados por 

Euerza secundaria 

3 F.erza de trabajo C6nyuges que contribuyen 
secumdaria de c6rnyu- al ingreso Eailiar 
ges 

4 Fuerza de trabajo Hijos que cuniribu-yen al. in
secundaria de hijos greso familiar 

5 Fuerza de trabajo Otros parientes que contri
secundaria de otros buryen al ingreso fanilia-r 
parientes 

6 Fuerza de trabajo Otros que contri.vyen al 
secundaria de otros ingreso familiar 

CUADRO N5 
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VARIABLE C0DIGO CATEGORIA CARACTERIZACION 

Il,6 nero de Enpleos dela P E A Empleado simple Ocupados con un solo empleo
 

2 Empleado M6ltiple Ocupados con mns de un 
empleo 

CUADRO NO 6 

0S
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ANALISIS MENSUAL 

VARIAELE: 

CATEG. I" CATEG. 2 CATEG, 3 -- GTEG, n 

Sector Prirmario XO( XXXKX 

Sector Secundario XXX X ,Q -XX 

Sector Terciario YXc xxx "PROM 

T 0 T A L E S XXX XXX xxx-

CUCAo N ° 7-A 
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ANALISIS MENStYAL 

VARABLE * _______ 

CATEG. CATEG. 2 CATEG. 3 - CATEGO 

Regidn 1 xxx xxx xxx - xxx 

Regi6n 2 Xx.xxx xxx - xxx 

Regi6n 3 Xxx xxx xcx - xx 

Regi6n 4 DCxc moxx 

Regi6n 5 Xrx xxx ME - XX 

TO0T A LES XXX XXX MX - xX 

CUADRO No 7-B3 
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A N A L I S I S T R I M E S T RA L 

VARIABLE: 

REGION: 

CATEG. 1 CATEG. "2 CATE. 3 -- CATEG, n 

1.- Agricultuva .Exportaci6n 

2.- Agricultuara Subsistencia 

3.- Industria Nlnu,*acturera 

4.- Didustria A2-tesanal 

5,- Const ucci 6 n 

6.- Co-ercio Fijo 

79- Ccmercio Amblante 

8,- Servicio Formal 

9.- Servicio Informal 

T O T A L B S 

"Ica 

MXX. 

XXX 

UmXX 

XXX 

XXf. 

XXX 

XXX 

20CC 

20CC 

xX C 

XXX 

X 

XMC 

MAX 

XXX 

20CC 

XXX 

XXX 

XXX 

xOc 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

C 

--

-

--

-

-

-

-

' 

X 

XXX 

AX-0C 

yXCx 

2CC 

XX 

xxx 

XXX 

CUADRO N 8 
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ANALISIS SEMESTRAL 

VARMIAB' 

DEPARTAMENTO I 

..................................... 

CATEG. 1 CAT.EG 2 CATEG. 3 -CAEG. 

1e- Agricultura Exportaci6n 

26- Agricultu-a Subsistencia 

3.. Industria Manugacturera 

4- Industria Artesanal 

5.- Crnstrucci6n 

6.- Comercio Fijo 

7.- Comercio Airbulante 

8.- Servicio Formal 

9.- Serv-icio Informal 

T 0 T A L E S 

xxx 

XXX 

XXX 

XXX 

xXx 

XXX 

XXX" 

XXX 

xxx 

XXX 

XXX 

XXX 

xxx 

XYXX 

MXDD 

MI,XXX 

XXX 

XXX 

xxx 

XXX 

XXX 

XXX 

xxx 

X 

.XX 

YXCXx 

XXX 

xCx 

XXY 

XXX 

XXX 

xxx-

XXX 

XX 

Xxx 

XXX 

CUADRO No 9 
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y FUNCIONALES 

AGE, CIA EJECUCION APOD CONTROL EVALUACION PROGRA14ACIOT 

u i M x 

IPRO 
IBIUU 

S X 
X 

PLANIF. GLOBAL X X X 

PLANIF. SECTORIAL 

- SOCIALES X X X 

- IOBLACION X X X 

OR-AO ASESOR DEL 
ITINISTRO X X X 

CUA D RO No .10 



LES
VALORACION DE LOS ERROTITS IUESMIJ 

MAGNITUD DE LOS ERRORES UTILIDAD DE IAS ESTI.IACIONES 

UESTRALES RELATIVOS 

Menores del 5 % Plenamente utilizables 

Del 5 % al 10 % Utilizables en cdlculos gene

rales. 

Del 10 % al 25 % Utilizables para dar idea ge

neral de la magnitud y para 

uso en relaciones de magnitu

des. 

Mayores del 25 % Utilizables en determinadas 

agrupaciones. 



SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

CATEGORIACODIGO CODIGODESCRIPCIONSECTORES OCUPACIONALCIIU CIUO 

Todos, excepto
Incluye productos tradicionales de 1,2

1.- Agricultura Comercial 
 611, 621, 641
exportaci6n, agricultura comercial, 


y 649
actividades extractivas, ganaderas 


y de Desca comercial.
 

611, 621, 641
 
2.- Agricultura Subsistencia 	 Incluye granos bz'Picos, ganaderia .1,2 


y 649familiar y pesca artesanal 

1, 2 Trabajador familiar 
o trabajador por 
cuenta propia 

3,4,7 Todos, excepto
Comprende industria fabril y sec-

3.- IndustriaMarufuacturera los de industri
 tores electricidad, gas y agua, y 

artesanaltransporte y comunicaciones 
791,792,793,796,.

4.- Industria Artesanal 	 Comprende empresas de hasta cuatro 3 
801,803,811,820,trabajadores e industria artesanal 

842,854,880
 

Trabajador por3 


cuenta propia
I 
n 

5.- Construcci6n Significado usual 5 


61 y
Actividad comercial al por mayor,
6.- Comercio Formal 

comercio formal, restaurantes y 63 

hoteles 
61 y 63 -'- ,abaj-:'dor por

menor y ventas7.- Comercio Ambulante 	 Comercio al por 
nient-i propia


ambulant es 

62 	 -

-- 452 
8 - 9 --

Significado Convencional8.- Servicios Formales- 8-9 0/I 	 -Pr-bnjnior por
 
-- cinta Fropia
 

8 - 9 Todos exceptocuenta propia, ex-
9.- Servicios Informales 	 Trabajadores por 

0/1 	 rrabajador por
cepto profesionales; servicios do-

m:uenta propia
msticos 

- 3ervicios domts
-

- ticos 



--

,.:ERCADO LABORAL 

1.-	 Ocupado en Iercado Es-
t1able 

2.-	 Ocupado en Servicios 

:,:;tico
D I 	 c 

3.-	 Ocupado Profesional en 


V.ercado Fluctuante 


4.-	 Ocupado no Profesional 

en !-ercado Fluctuante 


5--	 Trabajadores ocasio-

nales 


6.-	 Trabajador Familiar 


7.-	 Desocu.pados Absolutos 

por Cesantla 


8.-" Desocupado Absoluto que 

busca trabajo por pri-

..
era vez 


9-	 Tnactivos 


TIPO 	DE EMPLEO
 

CODIGO
DESCRIPCION 

SUMARIO 

1 - 2Obreros y empleados a sueldo 


fijo
 

Empleados en oficios dom~sti- 1 - 2 

Cos
 

1 - 2
Profesionales ocupados por 


cvucnta propia
 

Ocupados por cuenta propia 1 - 2 


no profesionales;
 
-Empleados y obreros a destajo 


y patrones 


3,4,5,6,
Desempleados e inactivos que 

7,8,9-
realizan algrn trabajc 


Ocupado familiar sin remune- 1 - 2 

raci~n
raci6n
 

3a

Desocupados cesantes 


Desocupado que nutmca ha tra

bajado
 
4 

596,7.
Inactivos que no realizan tra-

8,9
bajos ocacionales 


CATEGORIA 

OCUPACIONAL 


3 - 4
 

7 

2 


1,5,6 


2 


-


8
 

CODIGO 

CIDU 


0 - 1 

Todos CIUO
 
Exc. 0/1
 

-

-

-

OTIA 
CARACTERI STICa-

Respuesta afir
mativa a preg

3 de bole

ta de E-.-1.eo
 

Re_--pues ta negati.va
 

ta 7'100 


'° 
preg i.eta : 3 de
 

boleta de E'Pleo
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http:negati.va
http:E-.-1.eo
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2da. REUNION DE TRABAJO IPROS 
Guatemala, Guatemala, 
26-27 Mayo 1,980. 

LISTA DE PARTICIPANTES
 

PREALC Gu'illermo Garcia-Hluidobro 
Repret entcante del PREALC para Centroam6rica 
Programa Regional del 5-npleo para Am6rica 
Guatemala, Guatemala. 

y Panama 
Latina y el Caribe 

Ricardo Infante 
Experto do la Organizaci 6 n Internacional 
Guatemala, Guatemala. 

del Tralbio OIT, 

Universidad 
del ELiado de Iowa: William Merrill 

Economista, 
Ames, Iowa USA. 

Steffen Walter Schmidt 

Profesor do Ciencias PolticaVAdministralivas 
Ames, Iowa USA. 

Universidad 
do Berkeley: Carlos A. Benilo 

Profesor Economista, 
Consultor 
Departamento de Agricultura 
Berkeley California US.A. 

y Econom'a 

MI PLAN: 
Hern6n Tenorio, 
Ministerio d&. Planificaci6n 
San Salvador, El Salvador 

Econ6mica 



2.
 

MIPLAN: 


Secretar'ia
 
Planificaci6n Econ6mica:
 

A ID/WASH INGTO N:
 

AID/GUATEMALA: 

ROCA P: 

SIECA: 

Ana Elena Escalante,
 
Economista
 
Ministerio dc Planricac;6n
 
San Salvador, El Salvador
 

Salvador A. Melgar Duarte
 
Tecnico Un;Idcd do Investigaciones Muestrales
 
Miniserio do Planificaci6n Econ6mica
 
San Salvador, El Salvador
 

Nelson Amaro
 

Asesor on Progiamas y Proyectos Sociales
 

Naciones Unidas
 
El Sa!vador, El Salvador
 

Carlos Enrique Gonz6lez,
 
Coordinador Departamento Empleo y Poblaci6n
 
Guatemala, Guatemala.
 

Kathkryn Boyd,
 
Directora dcel Proyecto de Indicadores de Progreso
 
A ID/Washington
 

Timothy J. O 'Hare
 
Programaci6n-Oficina de Agricultura
 
A ID/Washington
 

Dario Villatoro,
 
Asistente Director
 
AID/GUATEMALA
 

Gustavo A. Ruiz,
 
Oficial de Proyectos
 
ROCAP
 
Guatemala, Guatema Ia.
 

Ra6l Sierra Franco, 
Secretario General 
Guatemala, Guatemala. 
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SIECA: 
(Cont.) 	 Magda C. White, 

Asesora Secretario General 
Guatemala, Guatemala.
 

Rodolfo Trejos Donaldson,
 
Secretario General Adjunto
 
Guatemala, Guatemala.
 

Gilberto Rodriguez V.
 
Secretario General Adjunto.
 
Guatemala, Guatemala.
 

Dagoborto Flores M.
 
Director, Departamento Estadfstica y C6lculo
 

Guatemala, Guatemala.
 

Edgar J. Charnorro Martn,
 
Director Departaniento de Prograci6n Econ6mica y Social
 

Guatemala, Guatemala.
 

Yolanda Castillo de Ar6valo,
 
Consbltora, Departamento Agricola
 
Guatemala, Guatemala.
 

Silvia Elena Ar6valo de Le6n,
 
Asistente de Economista Departamento de Programaci 6 n Econ6mica
 

y Social.
 
Guatemala, Guatemala.
 

Ana Rosa Batres,
 
Estadigr6fa
 
Guatemala, Guatemala
 

Carlos Rene Pappa E..
 
Economista Auxiliar Departamento Agrf'cola
 
Guatemala, Guatemala.
 

SIECA/ECID: 
Enrique Delgado, 
Director ECID/SIECA 
Guatemala, Guatemala.. 

SI ECA/ IPRO S:
 
Gustavo Leiva,
 
Coordinador, IPROS 
Guatemala, Guatemala. 



SIECA//I PRO S:
 
(Cont.) Daniel G6mez
 

Economista 
IPROS-SIECA-ECID 
San Salvador El Salvador 

Roberto Antonio Argueta,
 
Programador / IPRO S
 
El Salvador.
 

Lidia ZachrissonCoordinadora: 
Noemf de CarranzajlSecretaria: 


